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Sobre el estudio de idiomas

Carta al senor don Julio Saavedra Molina

POR

RODOLFOLENZ

Santiago, Agosto de 1918.

Senor don Julio Saavedra Molina,

Casilla 834.

—

Santiago.

Mi estimado amigo:

He leido con mucho inter es su libro «Ensenanza

CULTURAL DE IDIOMAS ESTRANJEROS» i, COrrespOll-

diendo a sn deseo, voi a darle mi opinion, al menos

acerca de los puntos principales de su trabajo. No
sera facil la tarea, porque el asunto es sumamente
complicado. Basta, en efecto, ver la enorme lista de

los autores citados por usted para convencerse de que
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su libro no es el resultado de la inspiracion de un

momento, sino el fruto de una esperiencia de muchos

anos de practica i de largas horas de estudios cien-

tificos. Mirada la cuestion por este lado, merece Ud.

sin duda alguna, las mas sineeras felicitaciones de

todos aquellos que se interesan por el progreso de la

instruccion publica, como las merece tambien por el

valor con qne se atreve a decir unas cuantas verda-

des que, talvez, no hayan de ser mui bien acojidas

por muchos lectures de criterio menos amplio que el

suyo.

En cuanto al fondo, si no lo he interpretado mal,

su libro puede resumirse en los siguientes puntos

principales:

1) Como los progresos de la cultura europea se

hallan principalmente espresados en obras escritas en

aleman, trances e ingles, el individuo de lengua cas-

tellana debe, si quiere colaborar en el progreso de las

ciencias, colocarse en condiciones de poder leer libros

en esos tres idiomas, como deberian hacerlo todos los

que se dedican a estudios universitarios, ya que la

literatura castellana en materia de traducciones de

obras cientificas estranjeras es tan escasa.

2) Por consiguiente, el objeto principal de la en-

senanza de idiomas estranjeros en Chile debe tender

a preparar a los alumnos de los liceos (destinados

como estan estos a for mar estudiantes aptos para los

estudios universitarios) para leer libros en esos tres

idiomas.

3) Segun el estaclo actual de nuestra ensenanza,

este objeto se alcanza mas o menos satisfactoriamen-

te en trances (por ser una lengua mui parecida a la

castellana), insuficientemente en ingles (que, sienda
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en si un idioma de gramatica sencilla, ofrece dificud-

tades para el aprendizaje de los elementos jermani-

cos), i en jeneral no se alcanza en aleman (qne es di-

fieil.tanto en'su gramatica como en su diccionario).

4) Para subsanar estos defectos i despues de cri-

bicar severamente los Programas oficiales, propone

Ud. un borario para los seis anos de humanidades

son 18 boras semanales para el trances, 22 para el

ingles i 26 para el aleman.

5) Despues de analizar las cuatro habilidades con-

ustentes en comprender, hablar, leer i escribir el idio-

ma estranjero, propone Ud. un sistema de ensenanza

m que toda la importancia se concentra en ]a lec-

bura i traduccion al Castellano.

6) Opina Ud. ademas por el cambio radical de

luestro sistema de educacion, que, en su entender,

io produce sino ciudadanos «amorfos» (p. 109), in-

:roduciendo una especializacion universal para que

?ada establecimiento forme solo ciudadanos de un
:ipo concreto: un liceo, medicos, dentistas, farma-

?euticos, etc.; el segundo, injenieros, arquitectos, elec-

nicistas, etc.; el tercero, abogados, corredores de co-

nercio, etc. Ademas, si no lo he entendido mal, mu-
;hos liceos deberian convertirse en institutos agrico-

as, industriales, comerciales, mineros, maritimos, tec-

licos i otros planteles dedicados a profesiones i oficios

;speciales.

Antes de pasar a esponer algunas opiniones mias

obre estos mismos puntos, permitame correjir de

)aso un error suyo respecto a mi persona. Ud. dice

p. 124) que yo soi el autor de la traduccion caste-

lana del trabajo de Paul Passy: «La methode directe
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dans l’enseignement des langues vivantes». No es

exacto. La traduccion se debe, segun la firma en la

paj. 1241 del Tomo 104 de los Anales de la Lni-

versidad, a don Antonio Diez.

En cuanto a la pregunta que Ud. me dirije en la

pajina 189: «^Seria posible verter al araucano las

obras de Platon, de Kant, de Darwin, de Bergson?

siquiera las de Homero, Dante, Shakespeare, Cer-

vantes, Goethe, Hugo?» la encontrara contestada,

negativamente por supuesto, en un pequeno Prefacio

que escribi en 1914 para el Comentario Araucano II

del sehor Manuel Manquilef, publicado enlos Anales

de la Universidad, Tomo 134. Comopodra verlo en

el ejemplar que le remito, sostengo la opinion de que

solo se puede traducir de una lengua a la otra cuan-

do la cultura de ambas es mas o menos igual, o cuan-

do el orijinal pertenece a la lengua inferior. Ideas

que no se han pensado nunca en una lengua, carecen

de palabras para su espresion en esa misma lengua.

Asi, por ejemplo, se puede traducir al Castellano cual-

quier trabajo de indole liter aria jeneral; pero, cuando

se trata de argumentos cientificos nuevos, tecnicos o

filosoficos, hai que crear terminos nuevos tambien

o dar un significaclo especial a palabras ya existentes,

a los cuales el lector debe acostumbrarse, asi como

en cualquier idioma culto hai que acostumbrarse al

lenguaje tecnico de cada filosofo; porque las palabras

no sirven, como suele creerse, para trasmitir ideas,

sino solamente para evocar en el interlocutor las ideas

mas o menos parecidas que el se ha creado por su

propia esperiencia. Mas aun (i en esto me parece que

no se fijo Ud. lo suficiente en las pajinas 143 i siguien-

tes al hablar de la correspondencia entre los vocablos
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de difer entes idiomas i sus ideas) dificilmente hai en

dos lenguas, por emparentadas que esten i por mu-
ck que sea la semejanza de sus culturas, dos pala-

bras que evoquen exactamente la misma idea. Pan,

fain, bread, Brot son cos as de mui difer ente forma,

ingredientes i gusto, segun sean las costumbres de

cada nacion i aun, a veces, de cada rejion o provincia

dentro del terreno de una sola lengua. Esto, sin con-

tar todavia los significados diversos —secundarios i

metaforicos —que tiene la mayor parte de las voces

de cada idioma i que, sobre todo en la esfera de los

abstractos, no tienen sino correspondence aproxi-

mada aun entre lenguas de cercano parentesco. A
menudo ladiferencia es enorme; comparese, por ejem-

plo, golpe con coup. De ahi, los disparates de los ma-

los traductores que Ud. con tanta razon moteja.

Si ya los conceptos de los sustantivos concretos i

abstractos varian tanto, jcuanto mas el de los adje-

tivos i verbos i, sobre todo, el de los adverbios de-

ter minativos, verbos ausiliares (en el sentido mas lato

de la palabra), preposiciones i conjunciones, cuyo

significado aislado puede decirse que se evapora por

complcto. Tales elementos, lo mis mo que las flexio-

nes, no tienen casi ningun significado palpable, a no

ser que se hallen en medio de ]a oracion. Su valor no

se piensa, sino que se siente de una manera vaga, i

queda inconsciente aun cuando se hable de corrido

el idioma. La linguistica moderna, de acuerdo con

la psicolojia moderna, reconoce que, lo que llamamos

«palabra», es en jeneral solo el resultado de una es-

peculacion filosofica; para el kombre injenuo que ka-

bla, la unidad minima del lenguaje es «la comunica-

cion», que solo escepcionalmente consta de una sola

ANALES.-JUL.-AG.— 12
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palabra gramatical. La oracion larga se puecle subdi-

vidir naturalmente solo en «grupos elocucionales»

(
groupes de souffle).

Siguese de ahi que normalmente las palabras de

una oracion no se pueclen traducir de una lengua a

la otra, sino que primero hai cjue sentir el significado

de la oracion entera i, en seguida, volver a pensar el

conjunto en la otra lengua, para darle su espresion

correspondiente jenuina. La costumbre de pensar en

una lengua estranjera se puecle unicamente adquirir

por el ejercicio mecanico de la conversacion, que pasa

de lo mas simple a lo mas complicado. Solo incons-

cientemente se va adquiriendo la facultad de sentir

el valor de los elementos gramaticales. El analisis

gramatical consciente i solo puede prestar servicios en

casos escepcionales, cuando se escribe i se nota una

difieultad, sin que la solucion se presente por cos-

tumbre mecanica; lo mismo que sucede con respecto

al vocabulario, cuando ocurrimos al diccionario. Tra-

duccion mas o menos literal de una lengua a otra

solo es posible cuando se ha estudiado la gramatica

de las dos, o cuando las dos, como el Castellano i el

trances, por ejemplo, apenas se diferenoian en lo

esencial de los accidentes gramaticales i de la cons-

truccion. Mientras' mas diferente es la Indole de los

idiomas, mas incomprensible es una traduccion lite-

ral, i cuando hai diversidad de cultura se puede tra-

ducir cle la inferior a la superior, pero no al reves, asi

como el adulto comprende al nino que le habla de

sus juegos, pero no este al adulto que le hablara de

negocios de bolsa o de especulaciones filosoficas.

La cultirra de una nacion no se espresa por la gra-

matica de su lengua. Es indudablemente un grosero
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error creer cjue solo las lenguas indo-europeas se pres-

tan para la especulacion cientifica. Estoi seguro de

que las obras de Wundt se pueden traducir con la

misma facilidad, i con la misma dificultad, tanto al

Mngaro o al finlandes (idiomas ambos aglutinantes

de la familia comunmente llamada ural-altaica) que

al castellano. La dificultad no reside en la gramatica,

sino en el diccionario. Como ya lo dijimos, no puede

haber palabras para espresar conceptos que no se han

presentado en la vida de un pueblo. For esto, cuando

una nacion ocupa por conquista o migracion un te-

rreno nuevo i ve objetos o fenomenos de cultura

nuevos, acepta para ellos comunmente las palabras

que oye a los naturales del pais. Asi es como los es-

panoles aprendieron en America miliar es de nombres

de plantas i animales para los cuales carecia de de-

nominacion el castellano, porque no existian en Es-

pana los objetos correspondientes. Como con respecto

a la pronunciacion tales voces naturalmente se asi-

rnilan a la fonetica castellana, esta incorporacion de

elementos estranos redunda en beneficio de la clari-

dad del lenguaje, por mas que digan los puristas. La

.otra solucion del problema trae mayores inconve-

nientes, porque, si en tal caso se aplica un nombre

espanol a un animal o a una planta de Chile, como

«zorro» o «roble», se evoca propiamente una imajen

falsa, i es un grave defecto de los diccionarios caste-

llanos que no mencionen en absoluto que zorro i ro-

ble son entidades distintas en Espana i en Chile, i,

quiza, algo especial en cada pais hispano-americano.

Ambigiiedades parecidas pueden nacer con la tra-

duccion de una lengua a la otra. Las dos palabras

alemanas Bewusstsein i Gewissen envuelven para toda
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aleman culto dos conceptos enter amente diferentes;

el primero se refiere a la esfera de la fisiolojia o de la

psicolojia, el segundo al de la etica. Ambos terminos

se tradncen por «Gonciencia», de lo que resulta en la

traduccion una incertidumbre que en el orijinal no

exipte.

En un trabajo cientifico traduje por «eampo visual»

el termino Blickfeld, que Wundt creo o empleo pri-

mero, si no me equivoco, para designar la totalidad

del oontenido de nuestra conciencia en cierto mo-

mento. Si se pregunta a un aleman culto, como tra-

duce «campo visual», segur amente dir a Gesichtsfeld,

que espresa comunmente, lo mis mo que el termino

espanol, todo el cainpo que se abarca con la vista.

Blick no significa »vista», sino «mirada». Sin embargo,

no he traducido la palabra de Wundt por «campo de

la m: rada», porque esta espresion no se aplicaria

tan facilmente a la vision interior como el adjetivo

culto «visual». Siempre queda la dificultad ineladible

de que en aleman se usa un sustantivo compuesto,

una sola palabra, mientras en Castellano debe em-

plearse un sustantivo con un adjetivo, perdiendose

asi la unidad del concepto.

La facil formacion de sustantivos compiles tos es

una enorme ventaja que los idiomas jermanicos hasta

hoi comparten con el griego, i que no posee el latin,

ni ninguna lengua romance; razon por la cual los

terminos tecnicos cientificos en estas ultimas se for-

man con elementos helenicos, que tienen el grave

inconveniente de no decir nada a los que no poseen

el griego. El Castellano al menos comparte con el

aleman la facilidad de crear derivaciones de palabras

con elementos popular es i cultos; el trances i el in-
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gles casi solamente admiten derivaciones cultas, p ti-

ros iatinismos. Se ve por esto que, si bien la grama-

tica propiamente tal no tiene estrecha relaeion con

la cultura, la lexicolojia, que trata de la derivacion

i de la composicion de las palabras, es nn factor miii

importante psra la creacion dentro de un idioma de

nnevas voces que satisfagan las exijencias impuestas

por nuevas ideas que deben asimilarse.

Un progreso en la estructura de una lengua puede

solo operarse por un progreso correlative de la cul-

tura de la nacion, obra que exije no ya decenios, sino

siglos. De ahi que el mapuche, impotente como es

de formar proposiciones subordinadas, no se podra

emplear para traducir largos i complicados periodos

de un tratado filosofico.

Paso abora a esponerle mi opinion sobre cada uno

de los seis puntos principals de su trabajo.

1
)

E11 cuanto a la conveniencia de saber los tres

idiomas, francos, ingles i aleman, yo siempre he sido

de la misma opinion que Ud., i lo he manifestado

mas de una vez en mis publicaciones. El que quiera

seguir el desarrollo de cualquier eiencia debe ser oa-

paz de leer libres en los tres idiomas, i para muchas

de ellas el aleman es el mas importante. Las intere-

santes estadisticas que Ud. aduce al respecto, pedrian

iacilmente aumentarse. El profesor ingles A. H. Sav-

ce, por ejemplo, recomienda a sus estudiantes una

aerie de libros para perfeccionarse en la materia tra-

tada en su Introduction to the Science of Language..

Piles bien, seis de ellcs son escritos en ingles, nueve

en frances, uno en italiano, uno en latin (por un au-
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tor ale man) i veinticuatro en aleman; no se cita nin-

gnn libro Castellano.

2) Admito con Ud. que es mas importante para el

estudiante universitario chileno que sepa leer libros

enl as tres lenguas, que adquirir la capacidad de lia-

blar i escribir mas o rnenos correctamente una de

ellas (el frances) i leer apenas el segundo (ingles o

aleman), como actualmente sucede. No veo con cla-

ridad, como Ud. piensa resolver el problema. En la

pajina 106 propone Ud. un horario de idiomas en

que, durante los sets anos se ensenaria el frances con

18 horas semanales, el ingles con 22 i el aleman con

26. Eviclentemente no podran comenzarse los tres

idiomas a la vez en el primer aiio. En una nota re-

comienda que el frances sc empiece solo en el segun-

do aiio; por consiguiente quedaria desde el primer

ano a eleccion entre ngles o a eman; ningun alumno

aprenderia las tres lenguas. Sin embargo, es la con-

secuencia lojica de su libro que toclo estudiante uni-

versitario pueda leer los tres idiomas estranjeros, i

yo estoi de acuerclo con ella.

En el primer decenio, despues de la introduccion

del nuevo metodo i del plan concentrico (1893 a

1903), muchos alumnos de nuestros liceos estudiaban

las tres lenguas. Con el plan de estudios que comenzo

a rejir desde 1901 se hizo imposible conseguirlo, pero

creo que con el actual, que es el mejor de todos los

que hemos tenido, seria talvez hacedero. Que la en-

senanza de tres lenguas estranjeras no es imposible,

lo prueban los colejios de la mayor parte de los

paises de alta cultura. En el jimnasio clasico aleman

es obligatorio el estudio de latin, del griego i del fran-

ces, i voluntario el ingles i el liebreo. En los jimnasios
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reales son obligatorios el latin, el frances i el ingles.

Algo parecido sucede en muclios otros .paises. .

Pero hai mas. La ensenanza secundaria en Chile

desde veinticinco ahos ha sufrido de un recargo exa-

jerado. En el ultimo plan de estudios la materia asig-

nada a las matematicas es tan reducida, que la Fa-

cultad de Matematicas se queja de que nuestros ba-

chilleres no estan preparaclos para iniciar con pro-

vecho los estudios uni vers itarios. Lo mismo sucede,

segun mi opinion, en todas las demas secciones de la

Universidad. La mayor parte de nuestros bachilleres,

aun aquellos que han hecho sus estudios en condicio-

nes normales, estan insuficientemente preparados

para cualesquiera estudios superiores, i muchos ca-

recen de la madurez jeneral para emprenderlos. La

razon es que, mientras en Francia se necesitan ocho,

en Alemania nueve i, si no estoi equivocado, en Sue-

cia diez ahos de instruccion secundaria, prescindien-

do de los tres de preparatoria (ensenanza primaria),

en Chile se cree poder alcanzar el mismo objeto con

seis ahos del liceo. El alumno que no pierde su tiem-

po i no repite cursos, comenzando a los siete ahos los

estudios de preparatoria, debe recibir su titulo de

bachiller, cuando apenas ha cumplido dieziseis

ahos (1). E11 Europa se considera como normal que

el estudiante tenga 19 o 20 ahos al ingresar en las

(i) No comprendo con que razon Ud. dice (p. 172) que el alum-

no normal del primer aho de humanidades tiene doce anos, i admi-

te (p. 77) que en muchos liceos de provincia alcanza a 14 i 15. Pa-

sando por cuatro ahos de instruccion primaria a lo sumo tendria

once ahos; pero la gran mayoria se preparan en un aho de ense-

hanza privada para la preparatoria inferior actual i deben salir con

diez ahos de la superior. Ss trata, pues, de un lamentable descuido,

de una dejacion de los padres, que una lei de ensenanza obligatoria
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aulas universitarias. Asi tambien en Chile muchas

autoridades ya han manifestado la necesidad de au-

mentar en uno o en dos anos los estudios secundarios.

Yo creo que todas las reformas de nuestros liceos

deben partir de esa base. Seria decidido adversario

de una subdivision de la ensenanza secundaria como
Ud. la propone, porque estimo que para cualquier

carrera superior lo que ante todo se necesita es una
cultura jeneral solida de a lo menos cinco anos de

liceo. En los tres ultimos podria comenzar cierta

subdivision preparatoria de la futura carrera, con-

centrando las fuerzas ya en los ramos de human! da-

des, ya en los llamados cientificos (matematicas i

ciencias naturales). Tal subdivision existia en nues-

tro plan antiguo i esta en practica en muchos paises.

Pero en ningun caso me parece conveniente decidir

la carrera universitaria futura antes que el nino haya
llegado a los quince anos de edad. La cultura jeneral

no es una quimera, como quieren hacernoslo c-reer

ciertos partidarios de los «rumbos practicos». No ol-

videmos que los liceos deberian ser la base mas so-

lida de la cultura de toda la clase de hombres que

dirijen los destines del pais tanto en la administra-

cion publica como en las empresas comerciales e in-

dustriales privadas. Los institutos superiores comer-

ciales, industriales, tecnicos, mineros, agricolas, etc.,

deberian exijir como base indispensable para los alum-

nos que quisieran ingresar en sus aulas los cinco anos

del Liceo. Esto no escluiria que hubiera estableei-

deberia castigar. Efectivamente, muchos bachilleres, i sobre todo
las sehoritas que salen de los liceos de ninas de Santiago, tienen 16

o 1 7 anos al entrar al Instituto Pedagojico, es decir, no estan ma-
duros para la instruccion superior.
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mientos inferiores cle las mismas ramas, que se fun-

daran en la instruccion primaria de cuatro o, mejor,

de seis anos, i prepararan los tr aba
j
adores manuales

i los empleados subalternos para tod as las ramas de

la actividad humana.

Con un liceo que abarcara ocho anos de estudios

tambien se podrian solucionar facilmente las cues-

tiones de la ensenanza de idiomas estranjeros. En-

tonces .babria tambien posibilidad de introducir en

los tres ultimos anos de humanidades un curso de

latin de tres horas semanales, creyendo como creo

que es una «barbaridad» que un pais de lengua neo-

latina desecke por completo, aun para sus futuros

liter atos, el estudio del latin. Se que la mayor! a de

la jeneracion actual en Chile no compartirk mi opi-

nion, pero se tambien que me encuentro en buena

compania con muchas personas cultas de otras na-

ciones.

El mayor mal de que adolece nuestra ensenanza

publica, en mi opinion, es la enorme concurrencia de

alumnos en los anos inferiores de los liceos. Begun el

Anuario Estadistico de 1916, en los liceos de h om-

bres a cien alumnos en el primer aho de kumanida-

des corresponden solo 26.5 en el cuarto i 12.7 en el

sesto (1). Akora bien, es un hecko que un alumno

que solo curs a dos o tres anos de humanidades, se

halla en todos sentidos en una situacion inferior a la

del que hubiera frecuentado una buena escuela su-

(i) En la ensenanza primaria la proporcion es aun mas desven-

tajosa: 33% del total de los alumnos cursan solo el primer ano.

De cien alumnos del primero solo 8 alcanzan hasta el cuarto, i 1,4

hasta el sesto. Del total de matriculados casi 93% corresponden a

los tres anos inferiores, i poco mas de 7% a los superiores. Efectiva-
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perior. En el liceo de segunda clase que yo propongo,

deberian las tres cuartas partes de los alumnos que

entran en primer ano, salir del quinto, i de estos al

menos la mitad deberia llegar a la Universidad, despues

de los tres anos superior es. Los estudios universita-

rios podriaii entonces en parte reducirse a cuatro i

quiz a a tres anos, porque con alumnos mas maduros,

cuya edacl en jeneral no bajaria de 19 anos, i que

estarian mejor preparados, la ensenanza superior po-

dria realmente llegar a ser academica en el sentido

europeo de la palabra, lo que actualmente no es.

3) En cuanto al resultado que actualmente se al-

canza en el aprendizaje de los idiomas, admito que

es inferior al que se obtenia en los anos de 1899 a

1904. El plan de estudios que redujo en la mayor

parte de los establecimientos la ensenanza del ingles

i del aleman a tres anos, ha traido muchos perjuicios

i todavia no se ha restaiblecido el equilibrio. Pero me
consta que, con el plan actual, se puede obtener en

ingles un resultado enteramente satisfactorio, pare-

cido al del frances. For lo que la esperiencia me ha

demostrado, puedo afirmar que el alumno que ha

estudiado, en tres anos con cuatro boras semanales

cada uno, mi Libro de Lectura Inglesa, puede cono-

cer mas de cuatro mil palabras inglesas, lo que basta

para comenzar la lectura de autores. Si en los dos

ultimos anos se consigue acostumbrar a los alumnos

mente la ensenanza primaria dura, por consiguiente, paia la gran

mayorla de los alumnos solo tres anos; la ensenanza superior (quin-

to i sesto anos) con poco mas de 8,000 alumnos, apenas si se puede

tomar en consideracion al lado de los 333,000 alumnos de los cuatro

anos elementales.
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a cierta leetura domestica propia, entonces el cami-

no estara bien preparado.

Por lo que respecta al aleman, las difieultades son

indudablemente mayores. Para apreciarlas deb-ida-

mente tengo que bar me en esperiencias ajenas, pu.es-

to que nunca he hecho ensenanza escolar en este

ramo a ninos estranjeros. Creo en efecto que tratan-

dose de esta lengua, conviene en los ultimos anos sa-

crificar la correccion de la practica activa (hablar i

escribir) a la mayor practica pasiva, o sea a la lec-

tura, para dominar las difieultades del diccionario.

Si el alunmo alcanza a comprender en la leetura los

periodos complicados en lo que al orden de las pala-

bras se refiere, no es un crimen mayor si en la prac-

tica activa no atina alguna vez a encontrar la forma

jenuina. Su lenguaje quedara comprensible, aunque

no sea completamente correcto.

4) En cuanto a la critica por demas acerba que

Ud. hace de nuestros Programas de Idiomas, com-

prendera desde luego que no puedo estar de acuerdo

con Ud. Adinito que puede haber diversidad de opi-

niones en muchos detalles; pero es absurda la inter -

pretacion de que ellos suponen «que, en ininutos da-

dos todo profesor podra tratar cierta rnateria dada,

como un mecanismo automatico» (p. 158).

Un programa debe ser una norma jeneral, i como

tal, no se dir ij e ni al ideal pedagojico ni al «peor de

los profesores que el Consejo de Instruccion man-

tiene al frente de las clases» (p. 160), sino que torna

en cuenta el termino medio. Ahora bien, es un hecho

reconocido que en todas partes el termino medio

esta cerca de la «mediocridad». Es inutil exijir que
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todos los profesores sean artistas consumados, i con-

fieso que las palabras del Dr. Samuel Dutton, que

Ud. cita en las pajinas 161 i 162, no me ban causado

la menor impresion. No niego que los programas

oficiales de Alemania son menos detallados que los

nuestros; pero el informe yanqui que dice «en Ale-

mania, los profesores tienen la mas completa libertad

dentro de los li mites senalados en los Lehr plane*, no

toma en cuenta que en Alemania hai en todas las

ramas de la administracion publica una tradicion que

exije un cumplimiento mui riguroso de todos los de-

beres prescritos i aclemas una vijilancia mucbo mas

estricta de lo que puede imajinarse un visitante acci-

dental. Precis amente, al elaborar los programas del

primer plan de estudios, he tornado como modelo los

alemanes, pero en 1893 tuve que adelantarme mucbo
a ellos con respecto al metodo. En esa fecha los pro-

gramas oficiales de Prusia toclavia no habian intro-

clucidQ el metodo directo, i hasta hoi no lo exijen to-

davia con rigor. Ud. mismo declara con mucha razon

(p. 125) que yo no be pensado nunca en introducir

este metodo en forma radical; me inspiraba en Gui-

llermo Muench (a quien cita su Informe yanqui 11a-

mandolo «sagaz i tolerante») i en mi propia esperien-

cia practica. Habia seguido el movimiento pedago-

jico que comenzo con el famoso folleto de Quousque

tandem (Vietor) e]i 1882, el mismo ano en que yo

inicie mis estudios universitarios.

Chile ba sido el primer pais que ba introducido

oficialmente el metodo rnoderno, mientras en Alema-
nia i en Francia sus partidarios tuvieron cque seguir

lucbando durante muchos anos coiitra la rutina del

antiguo sistema gramatical. No insistire mas en la
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cuestion del metodo, porque en sn prdpia esposicion

(p. 172 i sig.) sehala Ud. para los cuatro anos infe-

riores los rumbos segnidos corrientemente en nues-

tros liceos. Mas adelante volvere a hablar de este

as unto.

5) Sus diseusiones teoricas sobre la relacion que

bai entre el concepto, el objeto, i la palabra pronun-

ciadao escrita (p. 143-156) padecen de un defecto

fundamental: Ud. opera siempre con «vocablos». Mas
arriba ya he dicho que el lenguaje no se compone de

vocablos i que las palabras no trasmiten ideas del

que habla al que oye, sino que la comunicacion en-

tera evoca en el interlocutor un acto de pensamiento

mas o menos parecido al pensamiento vago que pre-

cedio el acto de la elocucion del yo. No se trata, pues,

de traducir palabras sino de comprender comunica-

ciones. Poco a poco, mediante el ejercicio mecanico

de la conversacion sobre argumentos que despiertan

nuestro interes, alcanzamos a pensar en la lengua

estranjera de la misma manera que el nino alcanza

a pensar en su idioma patrid. Todo esto es natural-

mente inconsciente.* La forma del lenguaje oido no

se separa del fondo; es decir, que la frase encierra no

solo los grupos de sonidos mas o menos constantes

que corresponden al concepto esencial (la palabra,

la raiz del verbo), sino a la vez los sonidos que indi-

can la relacion entre los conceptos principales (pa-

labras gramaticales, flexiones); el or den de los grupos

de sonidos puede bastar para espresar su relacion:

Pierre vit Jean, Jean Jvit Pierre. La palabra vive por

su movimiento en la frase. Cuando pensamos, todo

lo abstracto se nos presenta en imajenes auditivas, i
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cuando leemos, lo impreso evoca en nosotros las pa-

labras oidas, i ora mas, ora menos, sentimos deseo

de articular lo que oimos interior mente. La separa-

cion que algunos querian establecer entre la activi-

dad receptiva del lenguaje i su actividad productiva

es artificial i no corresponde al resultado del analisis

psicolojico moderno (1).

Solo en ciertos «tipos visuales» es corriente que

Ileguen a unir las ideas directamente con la frase

vista en el libro sin oirla interior mente. Tales indivi-

duos alcanzan a leer con una rapidez incomprensible

para el hombre normal; son capaces de tragarse cien

pajinas en media bora. Para la enorme mayoria de

todos los hombres, la lectura presupone la audicion

interior; por esto creo, en oposicion a lo que Ud. dice

pajina 140, que conversaciones sobre cosas (i los de-

mas ejercicios orales) son una buena iniciacion aun

para el que aspire en primer lugar a leer el idioma

corrientemente.

No es necesario que esta audicion interior en un

idioma que nos es poco familiar corresponda exacta-

mente a la palabra oida. Aprendemos por la lectura

muchas voces que no hemos oido nunca. Ahi caben

err ores. Recuerdo que me lia sucedido que habia in-

teriormente pronunciado mal durante largo tiempo

el nombre de una ciudad norteamericana, porque

nunca lo habia oido pronunciado por un yanqui. No
fue pequena mi sorpresa cuando oi por primera vez

la pronunciacion jenuina de Illinois sin s final i con

acento en la ultima silaba; pero no habia sido des-

(i) Vease por ejemplo el mui interesante tratado de B. Eggert,

Der psychologische Zusammenhang in der Didaktik des neuspraclili-

chen Reformunterrickts, Berlin, 1904, p. 50.
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gracia mayor para mi buena comprension cle libros

ingleses. Asi no es indispensable que para leer de co-

rrido un idioma sepamos la pronunciacion con todos

los detalles de la fonetica cientifica; pero es iududable-

mente preferible que las imajenes auditivas .Sean co-

rrectas, para que, practicando la lectura, nos prepa-

remos tambien para entender el lenguaje hablado.

Dejando para el final de esta ya larga carta las

observaciones que me sujiere el sesto punto de su

libro (la especializacion de la ensenanza), voi a tra-

tar con mayor es detalles la cuestion de los diferentes

metodos de que disponemos para aprender lenguas.

La mavoria de los actuales profesores de idiomas en

Chile ya ha salido de la escuela nueva i conoce el

sistema antiguo apenas por refer encias. Leyendo su-

perficialmente su libro, algunos podrian creer que el

metodo directo ha hecho bancarrota i que hai que

buscar rumbos nuevos. No comparto tal opinion.

Creo que con una pequena alteracion del procedi-

miento en los anos superiores podemos sacar de nues-

tra ensenanza el maximo del provecho posible. Para

apreciar con justicia las ventajas i desventajas de los

diferentes metodos, es necesario conocerlos por es-

periencia i observacion propia. Me vere, pues, obli-

gado a hablar de mi esperiencia personal, lo que

siempre es un tanto molesto. Pero es un hecho que

desde cuarenta i cijico anos, epoca en que ingrese

como alunmo a un jimnasio aleman, he dedicado la

mayor parte de mi tiempo al estudio, i mas tarde a

la ensenanza de idiomas. He tenido ocasion de prac-



192 memorias cientIficas I LITERARIAS

ticar como media docena de lenguas vivas, lie leido

libros en otra media docena de idiomas vivos i muer-

tos, sin contar los estndios meramente teoricos de la

lingnistica comparada. Me creo, pues, con derecho de

hablar de esperiencia propia en cuanto al estudio de

idiomas. Si me atrevo a insistir, en las pajinas que

siguen en algunos detalles personales, espero que tal-

vez no carezcan de cierto interes para mis numerosos

alumnos, porque algunos de ellos son caracteristicos pa-

ra el dificil arte de aprender idiomas.

He hecho mis estudios secundarios en diferentes jim

nasios ale manes. En aquel tiempo se ensenaba el la-

tin durante siete anos con diez boras semanales, i

en los ultimos dos con ocho. El trances se comenzaba

en el segundo ano de humanidades i continuaba hasta

el noveno con dos horas semanales. Al griego se de-

dicaban seis horas por semana durante siete anos.

Cuando era alumno del cuarto ano, comence a estu-

cliar el italiano sin profesor i alcance a leer unos

cuantos libros modernos i clasicos durante los cinco

anos restantes del jimnasio. Al llegar a la Universi-

dad oi por primera vez la lengua hablada. Al cabo

de corto tiempo consegui comprender perfectamente

un discurso academico pronunciado en dicha lengua.

Con un idioma de escritura menos razonable que la

italiana me habria costado seguramente mas trabajo

pasar de la lectura a la comprension de lo hablado.

iDe que metodo me habia valido para llegar a este

resultado? Habia caido entre mis manos, por una
mera casualidad, una vieja gramatica elemental ita-

liana del ano 1808
,

que solo contenia reglas, listas

de palabras i imas pocas frases con su traduccion
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correspondiente. La hojee, i la lengna me parecia

curios a por su mucha semejanza con el latin. Me puse

a estudiar, por pura diversion de nino de trece ahos

que era. A1 ano siguiente vi en una vidriera en Co-

lonia un librito que me tentaba: II piccolo Italiano
,

o «el arte de aprender el italiano en ocho dias». Tam-
bien lo estudie. Pronto despues comence la lectura

de Silvio Pellico Le mie Prigioni, del cual me pro-

cure una traduccion alemana. Leia con un dicciona-

rio, apuntando al marjen las palabras que no sabia.

Mas tarde segui con otros libros en pros a i en verso

a veces sin traduccion a la vista.

Habia aprendido el trances segun el antiguo me-

todo gramatical, con el famoso libro de Ploetz. En el

curso del setimo ano, obligado por un cambio de

domicilio de mis padres, pase a incorporarme al jim-

nasio de Metz, donde la mayor parte de los alumnos

hablaban practicamente el trances junto con el ale-

man. Yo no habia oido nunca hablar el trances; ha-

biamos traducido las frasecitas de nuestra gramatica

del trances al alemari i del aleman al trances; habia-

mos recitado reglas i aprendido vocablos, i nada mas.

jCual no fue mi sorpresa, cuando al llegar a Metz

note que los alumnos, en vez de continuar con la

leccion siguiente de Ploetz, leian. en clase una come-

dia de Moliere, i se conversaba sobre el argumento

haciendo caso omiso de la traduccion! En cada pa-

iina del libro aparecian frases tan complicadas como

Qu'est-ce que c’est que cela? que Ploetz trataba sola-

mente en la leccion 74, i yo, en Colonia, habia alcan-

zado solo hasta la leccion 50, las reglas del subjun-

tivo! Estaba perplejo. Para ponerme al nivel de mis

companeros, comence a leer todos los dias un diario

13 . ANALES.-JUL.-AG.
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trances, La Gazette de Lorraine. Lo leia enter ito, has-

ta los romans de feuilleton, que no eran de un nivel

mui elevado. Aunque fnera del colejio rara vez tenia

ocasion de practicar la conversacion, al salir del jim-

nasio tres anos des pues, obtuve la nota «bueno».

El ingles lo he aprendido tambien sin profesor,

durante los ultimos anos del jimnasio, con un exce-

lente libro destinado espresamente para el objeto,

segun el sistema Tous saint- Langenscheidt, i que pre-

senta desde la primera leccion una novela con tra-

duccion interlinear i trascripcion fonetica. Al llegar

a la Universidad pude seguir los cursos academicos

de ingles con la misma facilidad que los estudiantes

que se habian preparado en los jimnasios reales. Como
por aficion al estudio de idiomas tambien habia se-

guido en los tres ultimos anos el curso voluntario de

hebreo, que jeneralmente siguen solo los que se pre-

paran para la carrera sacerdotal, al fin de mis estu-

dios secundarios ya tenia conocimientos de seis idio-

mas estranjeros, tres muertos i tres vivos.

En la Universidad me dedique al estudio de las

lenguas neolatinas en primer lugar, a las jermanicas

(aleman e ingles) en segundo, i a la gramatica corn-

par ada indo-earopea mas tarde. Uno de los rasgos

mas caracteristicos de la ensenanza universitaria ale-

mana es la libertad casi absoluta de que goza el estu-

diante. El unico examen academico, pero que en si

no confiere ningun derecho para nada, es el docto-

rado, obligatorio solamente para los que aspiran al

profesorado universitario. Para ser admitido a este

examen es necesario haberestadoinscrito durante seis

semestres al menos en un curso regular (de tres o
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cuatro horas semanales jeneralmente) correspondien-

te a la facultad respectiva. Cnmpliendo con este re-

quisito, cualquier estudiante puede, desde el prin-

cipio del cuarto ano, presentar una disertacion sobre

cualquier tema elejido por el mismo. Esta pas a, para

el informe critico, primero a los profesores especia-

listas en la materia, i en seguida a todos los demas.

Una vez aprobada la disertacion por toda la facultad,

se fija el dia del examen oral.

Las condiciones del examen de doctorado variaban

en mi tiempo entre las distintas universidades ale-

manas; se estimaban mas dificiles en nnas, mas faci-

les en otras. Los profesores ordinarios tenian tambien

cada uno la fama de ser mas o menos exijentes. La
mayor parte de los estndiantes snelen ponerse de

acuerdo anticipadamente, respecto al tema de la di-

sertacion, con el profesor especialista cuyos cursos

han seguido; pero esto no es absolutamente indispen-

sable. En Bonn, donde pase mi doctorado en 1886 ,

se exijia en la facultad de filosofia un examen previo

jeneral de magister artium, que duraba media bora

para cada uno de los ramos siguientes: filosofia, latin,

historia, ciencias naturales i matematicas. El examen
principal varia segun la materia de la disertacion.

Como la mia se referia esencialmente a la filolojia

romance, consistio en una bora de examen de latin

i una hora de examen en tres lenguas neolatinas, que

lo fueron para mi el frances, el italiano i' el Castellano.

Todo el examen se tomo en una sola tarde i duro

cuatro boras.

Respecto a la materia, los cursos de los profesores

ordinarios dependen esencialmente del gusto i de las

preferences cientificas de cada catedratico, pero je-
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neralmente se toman en cucnta las exijencias de los

estudiantes, fundadas en las materias requeridas para

los examenes fiscales qne dan acceso a las cameras

correspondientes. A los futuros profesores de la en-

senanza secundaria se les pedia en aquel entonces

para un certificado de primer grado la aprobacion, }
7 a

sea en tres ramos para todos los curs os. o bien en dos

ramos para todos los cursos i en otros dos para los

anos medios de la instruccion secundaria. En filolojia

moderna existian para el examen fiscal solo los ramos

de frances, ingles i aleman, en 1a. elasica los de latin

i de griego. Los profesores ordinarios solian dedicarse

principalmente a la gramatica historica i la literatura

de la Edad Media. De la gramatica practica i litera-

tura moderna estaban jeneralmente encargados los

profesores estraordinarios, auxiliados por profesores

sin sueldo
(
Privatdozenten

)

i, en las lenguas estran-

jeras, por «lectores» de la nacionalidad correspondien-

te. En los ochenta anos del siglo pasado habia rara

vez mas de un profesor or dinar io para frances e in-

gles, de suerte que no le era facil hacer cursos de to-

das las materias requeridas en los examenes fiscales.

Los principals cursos solian repetirse cada dos o tres

anos; pero, como cada semestre se publicaban las

listas de los cursos que debian liacerse en el siguiente,

los estudiantes cambiaban frecuentemente de Uni-

versidad para poder asistir a los cursos que les con-

venian. Naturalmente esta libertad absoluta de pro-

fesores i estudiantes requiere que cada uno elija por

iniciativa propia los cursos que quiere seguir. No hai

examen alguno intermedio, como nuestros examenes

anuales de promocion. La materia que no tiene uno
la ocasion de estudiar con un profesor, la debe apren-
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der mediante estudios propios. A1 estudiante mismo
es a quien corresponde decidir el momento en que se

halla preparado para el examen fiscal. La comision

examinadora (que depende de la autoriaad provin-

cial, aunque normalmente esta formada por los pro-

fesores de la Universidad respectiva) exije solo que

el candidate pueda probar que ha estado inscrito,

durante tres anos al mepos, en una Universidad ale-

mana. No le importa absolutamente a que cursos

determinados ha asistido. Adquirir la practica de la

conversacion en las lenguas estranjeras, es tarea que

depende esclusivamente del estudiante. Por esto se

dejaba libertad a los candidatos para pasar dos de

los seis semestres en una Universidad francesa o in-

glesa. En todo caso, el que aspiraba a un titulo de

primer grado, debia hablar i escribir correctamente

la lengua correspondiente; ademas, en Bonn, por

ejemplo, se le exijia a cada candidate de trances sa-

ber interpretar testos en dos otras lenguas neola-

tinas

.

Los cursos para tales idiomas secundarios se ha-

cian jeneralmente en un semestre con dos o tres horas

semanales, es decir, que constaban de treinta a se-

senta clases. Asi tocome seguir una vez un curso

sobre el Quijote de Cervantes de unas cuarenta lec-

ciones. Despues de una introduccion a la gramatica

historica, que duro algunas semanas, debiamos pre-

parar la lectura de unos cuantos capitulos de tan

celebrada obra. Naturalmente la interpretacion gra-

matical i liter aria se hacia en aleman; ya que el mis-

mo profesor no poseia talvez el inanejo del idioma.

Tal exijencia habria sido tan superflua para el valor

filolojico de la interpretacion, como lo seria la que
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obligara al profesor que enseha Homero o Platon, a

que hablara corrientemente el griego antiguo. Con el

mis mo profesor (era un Privatdozent
)

estudie en otro

semestre las Lusiadas de Camoens, previa una intro-

duccion a la gramatica historica del portugues; en

otra ocasion leimos la Biblia en varios dialectos reto-

romanos. El profesor ordinario del Seminario de Fi-

lolojia Romance nos imponia como obligacion la lec-

tura de libros en diversos dialectos antiguos del fran-

ces, en provenzal, en Castellano antiguo (el Poema
del Cid). Lamento mui de veras no haber tenido la

oportunidad de estndiar el rumano i el Catalan, uni-

cas lenguas neolatinas que no he practicado nunca,

pues el italiano lo pude perfeccionar, no solo con

cursos sobre Dante i Petrarca, sino tambien con lec-

ciones practicas i conferencias italianas dadas por

«lectores» de esa nacionalidad.

Cuanto facilita tal estudio de toda una familia de

lenguas el aprendizaje practico, lo pude esperimentar

en Castellano. Fuera de los dos cursos mencionados,

lo habia estudiado un poco en una gramatica prac-

tica. Cuando por motivo de mi contrato tuve que

presentarme al senor Ministro de Chile en Berlin, don

Domingo G-ana, compreuna gramatica, sistema Ollen-

dorff; estudie durante tres o cuatro dias las frasecitas

castellanas de la clave i me diriji despues con toda

frescura al senor Ministro, hablando con el en caste-

llano. Como hasta entonces solo habia oido la pro-

nunciacion peninsular en los dos cursos hlolojicos i

una vez en un discurso de un joven estudiante espa-

nol, me choco un poco, al principio, la pronunciacion

chilena de mi distinguido interlocutor, quien, a tre-

chos, se vio obligado a repetir en frances lo que no
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habia entendido yo con toda claridad. Por mi parte,

a veces tambien confundia el italiano con el espanol,

por serme mas familiar el primero. Recuerdo sobre

todo liaber vacilado repetidas veces en el uso de ser

i estar; pero al cabo de media hora de conversacion,

me sent! ya a mis anchas, i el dialogo siguio sin ma-

yor es entorpecimientos, lo que me valid el honor de

ser el unico profesor contratado para el Instituto Pe-

dagojico a quien no se le puso en el contrato la obli-

gacion de aprender cuanto antes la lengua castellana.

Lo que me faltaba de practica lo adquiri durante el

viaje antes de llegar a Chile, como el senor G-ana lo

habia previsto.

: El sistema absolutamente libre de los curs os uni-

versitarios, que casi siempre duran solo un semestre;

la completa falta de fiscalizacion respecto a la asis-

tencia (ningun profesor «pasa lista» ni dirije pregun-

tas a los asistentes); la completa independence de

los estudiantes, apenas un 5% de los cuales viven en

casas de sus padres o de parientes: todo ello requiere

que el estudiante aleman trabaje constantemente por

cuenta propia. Solo los cursos que se llaman de «se-

minario» tienen un caracter mas practico, de coloquio

entre el profesor i los estudiantes. Lo mismo sucede

naturalmente a veces en los cursos de inter pretacion

i en los ejercicios de los lectores. Pero, para ser ad-

mitido en el Seminario hai que presentar una memo-

ria cientifica, que pase primero en informe a un miem-

bro mas antiguo del Seminario antes de ser revisada

por el profesor. Los principiantes se encuentran en

una situacion particularmente dificil, porque, no co-

nociendo todavia la ciencia a la cual quieren dedi-

carse, no pueden a menudo apreciar con acierto la con-



200 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

veniencia i orden de los diversos cursos anunciados.

Hoi para todos los ramos existen introducciones 1

manuales escritos especialmente para servir de guia

al estndiante novicio. En mi tiempo, como eran to-

davia desconocidos en la filolojia moderna, se liacia

precis o buscar el contacto con estudiantes mas an-

tiguos de las mis mas asignaturas, para lo cual exis-

tian ya, o se formaron posteriormente Centros de

Estudiantes, especiales para filolojia moderna (tran-

ces e ingles) i filolojia jermanica (aleman), como ya

antes se habian creado para la filolojia clasica. En
estos circulos los mas adelantados hacian cursos gra-

tuitos a sus companeros jovenes, i se daban en l a

reunion principal de cada semana, conferencias sobre

temas cientificos, seguidas de controversias. Termi-

nada la tarea cientifica, se ponia en practica el dicho

clasico miscuit utile dulci alter nando la charla amena
con vaso de cerveza i alegres cantos estudiantiles. En
tales Centros habia casi siempre tambien uno que

otro estudiante trances, ingles o norteamericano, con

quienes podiamos conversar en sus respectivas len-

guas, ayudandolos en cambio nosotros en sus estu-

dios de aleman. Solo asi podiamos veneer las dificul-

tades estraordinarias, propias delfuturo profesor de

idiomas estranjeros i no solo llegar a ser filologos,

como el estudiante de la lengua patria i de las clasi-

cas antiguas, sino tambien conseguir el dominio prac-

tico sobre las lenguas estranjeras, lo que es pura cues-

tion de «arte».

Para que una libertad tan completa de los estudios

universitarios pueda ser fructifera, es necesario que

los jovenes que se dediquen a ellos ya sean hombres

formados, como lo son en efecto, pues el termino me-
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dio de la edad en que se concluyen los doce anos de

la enseiianza preparatoria i secundaria es, como ya

lo hemos dicho mas arriba, de diez i nueve anos i

medio. Los individuos que por falta de madurez mo-

ral o intelectual no alcanzan el fin requerido por el

unico examen fiscal ya mencionado, se ven'obligados,

despues de varios semestres, a abandonar los estudios

academicos para dedicarse a alguna carrera practica.

Esta eliminacion resulta en beneficio de la calidad

de los aprobados para todas las carreras de la admi-

nistracion publica. No es raro que un estudiante pier-

da uno o dos semestres por falta de concentracion i,

en efecto, en vista de las exijencias reglamentarias

(examen sobre tres o cuatro idiomas a ia vez), casi

nadie alcanza el titulo de profesor del estado con

menos de cuatro o cinco anos de estudios, sobre todo

si aspira tambien al doctorado, para el cual es indis-

pensable presentar una memoria de investigacion

cientifica personal, mucho mas completa que la me-

moria impuesta por la comision examinadora fiscal

para cada uno de los idiomas que ha de facultar al

candidato para la ensenanza en las clases superiores

de los jimnasios i otros establecimientos equivalentes.

Los profesores que se contentan con titulos de se-

gundo grado, gozan tambien de rentas mas reducidas.

Por ultimo, esta misma libertad, que clemanda al

estudiante un trabajo activo e independiente, es tam-

bien verdadera fuente de progreso en todas las cien-

cias. Mientras en Chile los estudios secundarios solo

duren seis anos, la ensenanza universitaria debe guar-

dar un caracter semejante a la de los anos superiores

de un jimnasio aleman, i la fiscalizacion anual regla-

mentaria no permite el libre desarrollo de la inicia-
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tiva personal, base indispensable de toda investiga-

tion cientifica. Por esto es tan poco frecuente la pu-

blicacion en Chile (i en toda la America latina) de

libros que realmente contribuyan al progreso de la

ciencia mundial. Por la misma razon no progresan

las industrias, ya quelos progresos industriales i tec-

nicos siempre son debidos, en el fondo, al progreso

de la ciencia. Asi, cuando en Chile se intenta crear

establecimientos industriales, por el estilo de los que

tanto abundan en Alemania, Francia e Inglaterra,

se tropieza siempre con la dificultad de que no se

hallan facilmente en el pais personas capaces para

dirijirlos, pues ni para eso alcanza la preparacion

cientifica dada en nuestra Universidad. El unico re-

medio que queda, es el viaje a las Universidades eu-

ropeas, pues salvo contadas escepciones de un ta-

lento superior, no es posible que salgan de nuestras

aulas universitarias profesores dignos de tal rango

cientifico, sin que hayan perfeccionado sus estudios

en los verdaderos centros de la cultura superior. En
el mismo caso se hallan todas las demas uniyersida-

des hispano-americanas, mui pocas de las cuales pue-

den siquiera competir con la nuestra, como no pue-

den tampoco competir sus establecimientos de ins-

truccion secundaria con los de Chile.

Me he desviado un momento de mi tema propio,

que era el de esplicar como se hacian hace treinta anos

los estudios de idiomas en las universidades alema-

nas. Si he insistido en referirle estos antecedentes

meramente personales, es solo porque creo que me
dan cierto derecho para hablar de las diferentes ma-

neras como se pueden aprender idiomas, pues la prac-

tica me presento casos bastante variados. Una vez
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me vi en la necesidad de estudiar un importante li-

bro de fonetica escrito en sueco. Hojee durante al-

gunas boras una gramatica elemental para aprender

superficialmente las flexiones de declinacion i de con-

jugacion, los pronombres i demas particulas, i me
puse a leer con ayuda del diccionario. Como sabia el

aleman, el ingles i la gramatica jeneral comparada

de las lenguas jermanicas, retenia con facilidad la

mayor parte de las palabras necesarias. Sin embargo,

no be practicado nunca el sueco, basta el estremo de

que, oyendolo bablar, apenas si comprenderia algu-

nas palabras aisladas.

Con el proposito de ensancbar mi borizonte lin-

guistico asisti en 1887 a un curso de ruso en la uni-

versidad de Berlin, que abarcaba tres horas semanales

durante un semestre, o sea, en total, unas sesenta

lecciones a lo sumo. Esta vez me encontraba frente

a un alfabeto nuevo, sin conocer ninguna lengua es-

lava. Despues de una esposicion de la gramatica rusa

sobre base bistorica, pasamos a la lectura de un autor

moderno. Durante las primeras semanas el profesor

mismo interpretaba i traducia; pero en las ultimas

los alumnos debian prepararse ellos mismos para esa

tarea. Recuerdo que necesitaba tres a cuatro boras

para comprender media pajina, cuya traduccion en

la leccion no demoraba mas que unos pocos minutos.

Mas tarde no be vuelto a practicar nunca el ruso, i

en la actualidad apenas si soi c,a<paz de descifrar el

titulo de un li'bro. Salvo un vago recuerdo de la es-

tructura de la lengua i unas pocas palabras aisladas,

todo lo demas lo be olvidado por completo. Las pa-

labras eslavas no encontraban asociaciones corrientes

en mi memoria, como sucede con cualquier idioma
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jermanico o neolatino. Si hubiera seguido leyendo

libros rusos, dedicando a esta tarea, digamos una

bora diaria, despues de un aiio habria probablemente

leido el ruso de corrido i en lo sucesivo cualquier otra

lengua eslava me habria costado relativamente poco

trabajo.

Parecidas esperiencias las he hecho con otros idio-

mas dificiles, como el arabe i el sanscrito. No habien-

do alcanzado hasta la lectura corriente de testos en

ellos, a los pocos anos me quedaron solo vagos re-

cuerdos.

Inter es particular tienen para mi las esperiencia

que he hecho con el aprendizaje de la lengua arau-

caria. Cuando en 1890 me habia hecho cargo de mis

catedras en el Instituto Pedagojico de Santiago, com-

prendi luego que seria una tarea cientifica inter es ante

el estudio sisternatico del dialecto vulgar chileno. Re-

solvi, pues, dedicarle todo el tiempo que me dejarian

disponible mis ocupaciones oficiales. En la prosecu-

cion de estos «Estudios Chilenos» que publique en

1891 i 1892 en una revista alemana, note que para

juzgar los elementos indios del lenguaje chileno, era

indispensable conocer la lengua de los aborijenes. Me
procure los libros de los antiguos misioneros Val-

divia, Havestadt i Febres i me puse a estudiar. Pron-

to •descubri que estas fuentes eran turbias, no solo

por su antiguedad, sino sobre todo porque casi todos

los documentos de la lengua eran traducciones del

Castellano al araucano, hechas evidentemente por los

misioneros mismos. No habia ningun documento de

alguna estension que representara con seguridad el

lenguaje injenuo del indio mismo. Trate, pues, de

procurarme tales testos orijinales.



RODOLFOLENZ 205

Primero, con el caciquillo Juan Amasa. de Colli-

pulli, procedi del modo siguiente: Llevaba prepara-

das una serie de frases castcllanas adecuadas para el

proposito i le pedi que me las tradujera al mapuche.

Ouando el decia la frase en su idioma, la repetia yo

mecaniGamente hasta que me dijera que estaba bien

pronunciada. Apuntaba despues la trascripcion fo-

netica, volvia a leer i hacia analisis del conjunto, en

c-uanto me lo permitian mis conocimientos tod avia

escasos en palabras i formas. Vi luego que era inutil

preguntar al indio por el sentido especial de un par

de silabas. El solo era capaz de repetir el sentido del

conjunto, aunque hablaba bastante bien el Castella-

no. Silabas aisladas las podia traducir solo cuando

por casualidad correspondian a un sustantivo Con-

or eto o un adjetivo sencillo. Mas tarde, comparando

concienzudamente cada palabra de los dos idiomas i

consultando los diccionarios i las indicaciones gra-

maticales de los misioneros, pude darme cuenta mas
exacta del significado de cada grupo de silabas.

Este sistema d partir de n teslo caste Jano i pe-

dir la traduccion era naturalmente peligroso, porque,

a veces, el indio entendia mal. Si yo le dirijia, por

ejemplo, una pregunta en Castellano, en vez de tra-

ducirla al mapuche, como yo lo deseaba, contestaba

el a la pregunta en su lengua. Luegc le pedia que me
contara algo en su idioma, ya fuera un episodio de

su vida o un cuento. Asi procedi con Quintuprai i

con Calvun, el famoso narrador de los client os arau-

canos. Ambos dictaban bien p onunciando clara-

mente i repitiendo la frase en la misma forma si yo

no alcanzaba a interpretar bien lo que i'oa apuntando

en trascripcion. Jeneralmente podia yo entender lo
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principal al releer lentamente lo escrito. En caso de

duda, apuntaba al lado la tradnccion castellana del

indio, la cual siempre era libre.

Con el ejercicio repetido i algunos anos de trabajo

he llegado a comprender mas o rnenos perfectamente

cualquier testo apuntado en araucano; pero, como
nunca he tenido, durante unas semanas siquiera, la

posibilidad de practicar el idioma con indios, alcanzo

dificilmente, aun hoi, a entender una conversacion

rapida. Podria espresar ideas sencillas de un mode
intelijible para un indio, asf como un estudiante se-

gun el antiguo rnetodo gramatical alcanza a hacer

una traduccion al latm o al trances, no exenta de

incorrecciones. Aun el mas prof undo analisis filolo-

jico de un idioma no da la facilidad de hablarlo si-

quiera medianamente.

Por lo tanto, i resumiendo ahora mis esperiencias,

creo que hai en el fondo solo dos maneras de apren-

der una lengua: el rnetodo natural segun el cual cada

nino aprende su lengua materna, i el rnetodo escolar,

que siempre es mas o menos artificial i sistematico.

El rnetodo natural es inf alible; pues, con escepcion

del imbecil absoluto, puede mediante el cualquier a

hombre aprender sin gran esfuerzo a hablar con la

misma facilidad que las personas que lo rodean. To-

memos por ahora solo el caso realmente natural en

cuenta; el nino que aprende su lengua materna, de-

jando para mas tarde el caso que podriamos deno-

minar el del inmigrante.

El nino normal a fines del segundo aiio ya puede

disponer de varios centenares de palabras que jene-

ralmente tienen el valor de frases i eneierran cornu-
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nicaciones rudiinentarias.. En el tercero i cuarto ano

se asimila poco a poco a la construccion normal de

oraciones. Su conocimiento practice aumenta* pau-

latinamente con la edad i depende en todo de la cul-

tura que reina en sn medio ambiente. Por esto el

nino de seis anos, al llegar al colejio tend a necesa-

riamente un vocabulario restrinjido i hablara una
como jerga vulgar, si ha vivido en una familia de

campesinos, donde hast a la conversacion de los adul-

tos jira siempre alrededor de los mismos asuntos de

la vida diaria, o bien, si pertencce a una familia cul-

ta de la ciudad, se espresara en un lenguaje s erne
j
ante

a la lengua literaria i su vocabulario sera mucho mas

rico, aunque ignore quiza los nombres mas corrientes

de los instrumentos de la agricultura. En todo caso

el habla del nino es una facultad que se ejerce in-

conscientemente; ignora en absolute la mas sencilla

regia de gramatica, as! como ignora los elementos de

la fisiolojia o de cualquier otra ciencia. Las prirneras

nociones teoricas de lenguaje las aprenclera en la es-

cuela primaria, junto con el aprendizaje de la lectura

i escritura de la lengua literaria. Si nuestra escritura

fuera fonetica, bastaria mui poco tiempo para ense-

nar a descomponer las palabras en sonidos i aprender

un signo para cada sonido distintivo: i esto seria su-

ficiente para escribir. La lectura consiste en acostum-

brarse a
j
untar los signos aisiados para formar de

nuevo palabras. Por medio del ejercicio, nos acos-

tumbramos pronto a leer palabras enteras. Quedaria

ademas aprender como se divide la oracion en pala-

bras, cosa que en cada lengua es mucho mas conven-

cional de lo que jeneralmente se cree. Por desgracia,

hai que martirizar a los ninos en todos los idiomas
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cultos con el aprendizaje de la escritura historica que

se llama ortografia, escritura correcta, aunque sea

propiamente el arte de escribir irrazonablemente,

pero en conformidad con la costumbre nacional. Gra-

cias al trabajo sistematico de la Real Academia, con-

tinuado por Andres Bello, la ortografia castellana no

es mui dificil i dista mucho de ser una «desgracia

nacional», como lo son las ortografias del ingles i del

frances.

Desde el momento en que el eclucando sabe leer

de corrido, el libro impreso llega a ser un ausiliar de

la voz viva del profesor, pues puede repetirle al niho

en su casa lo que ha oido en clase. Naturalmente era

una pretension tan ridicula como perniciosa, creer

que al niho pudiera bastarle tan solo el libro, i que

la tarea del profesor debia limitarse unicamente a

tomarle la leccion» aprendida de memoria en casa,

como en los tiempos pasados (i jojala lo sean para

siempre!) se practicaba no solo con las lecciones de

historia, sino tambien con las de jeografia i grama-

tica.

El libro principal del colejio es el libro de lectura

en el idioma patrio, que ofrece la posibilidad de tra-

tar en forma amena toda la vida humana, graduando

de aho en aho la dificultad del contenido i del len-

guaje, en conformidad con el progreso intelectual del

niho. Es la base indispensable para ejercitar al alum-

no en el uso oral de la lengua literaria, pasando de la

conversacion a la narracion. En la escritura, una vez

vencidas las dificultades mecanicas, tambien se pro-

cede de la contestacion de preguntas a la esposicion

continua de ideas, es decir, a la composicion.

Un estudio teorico de la gramatica del idioma pa-
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trio no es necesario para adquirir el dominio com-

pleto del lenguaje oral i escrito. Ensenar definiciones

i clasificaciones gramaticales, paradigmas de conju-

gaciones, listas de pronombres o preposiciones, no

tiene ninguna utilidad para el nino, que aprende su

idioma patrio solo mediante el ejercicio mecanico e

inconsciente, i no por medio del raciocinio (i).

Pasemos ahora a considerar si el metodo natural

puede tambien aplicarse para el aprendizaje de un

segundo idioma. Afirmo que si, i es facil probarlo;

pero se trata de algo que, en cuanto yo sepa, no se

ba tornado rmnca en consider acion en la literatura

pedagojica. Es el caso del nino que desde su primera

infancia aprende dos lenguas patrias, como se ve con

frecuencia en todos los paises americanos entre los

hijos de estranjeros: con su familia hablan la lengua

importada de los padres, con los demas la del pais.

En tales circunstancias el nino a los seis anos puede

llegar a hablar los dos idiomas casi con la misma

perfeccion con que cualquier otro habla su sola len-

gua materna. Si uno de los idiomas ejerce su influen-

cia sobre el otro, la lengua del pais es la que domina

i la importada la que sufre. La lengua alemana, —
para hablar de casos concretos que he observado re-

petidas veces, —espresa la cultura alemana, i asi no

pueden existir en ella vocablos que se refieran a pe-

culiaridades caracteristicas de la naturaleza o cul-

tura chilenas. Un termino como huaso no se puede

espresar ni en aleman, ni en ninguna otra lengua,

porque los caracteres tipicos del huaso son mui dis-

(i) Comparese mi conferencia del ano 1912, «<;Para que estudia-

mos gramatica? ». Anales de la Universidad, tomo 131.

14. ANALES—JUL AGO
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tintos cle los de un Bauer aleman, o de un 'pays an

frances, como seria igualmente incorrecto imajinarse

que el campesino frances es igual al aleman. De re-

greso de un viaje a Francia, un aleman emplearia en

la conversacion terminos alemanes, aun cuando lia-

ble de asuntos franceses, a no ser que se trate de

objetos o circunstancias que sean enteramente des-

conocidos, para los cuales no hai palabra alemana

correspondiente; pero dos alemanes en Chile dificil-

mente usaran el vocablo Bauer al hablar de un liuaso

chileno; preferiran la espresion nacional en medio del

discurso aleman para no evocar ideas falsas. Asi se

es plica que el lenguaje de todos los inmigrados euro-

peos en America, aunque conserve en jeneral la re-

lativa pureza de la lengua estranjera, este salpicado

de ingles en los Estados Unidos, de por fugues en el

Brasil i de Castellano en las demas Republicas.

Si un niho bilingue recibe tambien en el colejio su

educacion i ensenanza en los dos idiomas, como su-

cede, por ejemplo, en la Escuela Alemana de Santia-

go, puede rendir en Castellano todos los examenes

ante las comisiones universitarias hasta recibirse de

bachiller, i despues, con alguna avuda a que lo obli-

gan las diverjencias de los planes de estudios, conti-

nuar su preparacion para una Universidad alemana

en una escuela real superior de ese pais.

El caso seria un tanto distinto si se tratara de un
niho chileno que a la edad de unos diez ahos se tras-

ladara a Francia. En un aho podria aprender, con

ayuda de un profesor i por la practica diaria con otra

iente, el nuevo idioma lo bastante para poder ingre-

sar en un colejio del pais; pero al principio esa lengua
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seria para el una verdadera lengua estranjera. Mas

fcarde habria peligro de que el nino olvidara el caste-

llano, si no se ejercitara en la practica constante de

su idioma natal.

Con esto ya nos acercamos al caso del inmigr ante.

Personas de cierta cultura, qne saben al menos leer

i escribir su idioma patrio, jeneralmente ya durante

el viaje, si no antes, suelen hacer algun esfuerzo arti-

ficial para aprender los elementOs de la lengua nueva

con libros o profesores. Despues la practica de la

conversacion ofrecida por las necesidades de la vida

los hara progresar tanto mas rapidamente mientras

menor es la ocasion de valerse de su lengua primiti-

va. Es sin embargo un hecho conocido de todos que

personas adultas rara vez se asimilan tan perfecta-

mente la lengua nueva que no se les conociera su

nacionalidad primitiva, ya sea por la prormnciacion,

ya sea por otras faltas mas o menos graves de gra-

matica i de diccionario. El grado de perfeccion que

alcanza el estraniero en la lengua de su nueva patria

depende de factor es sumamente variables. Ante todo

esta el talento natural, casi independiente del grado

de la cultura, i la buena voluntad i atencion dedica-

das a la tarea. Mucho influye el caracter de la prac-

tica que obliga al forastero ya mas ya menos a ha-

blar, o sobre todo si el manejo corriente del caste-

llano es de importancia vital para el estranjero o si

sus negocios pueden prosperar sin ese requisito. To-

dos en un tiempo relativamente corto alcanzan a

comprender la lengua del pais, tanto como lo exijen

sus necesidades. En cambio sus capacidades aotivas,

hablar el idioma, varian dentro de estremos increi-
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bles. Por un lado, trabajadores estranjeros, despues

de pocos anos, a veces apenas si se distinguen en el

lenguaje de sus companeros chilenos; por el otro, es

frecuente encontrar a estranjeros cultos quo, despues

de veinte i mas anos de residencia en Chile, todavia

conf unden en la concordancia mas sencilla el jenero

de los sustantivos mas corrientes (rasgo particula-

mente eomun en los ingleses), conjugan mal los

verbos mas usados (yo dijo, yo trajo, etc.) e ignoran

el rejimen de modos i tiempos en construcciones que

ninos nacionales de tres a cuatro anos ya emplean '

correctamente (no quiero que Ud. lo hace). Esta fal-

ta es eomun en ingleses i ale manes. Los italianos,

que mui luego lo entienden todo, se for man para su

uso activo a menudo una jerga mui curiosa, que en

Buenos Aires ha recibido el nombre de cocoliche i aun
ha entrado en cietta literatura en pros a i en verso.

El metodo natural se caracteriza por la absoluta

falta de sistema; todo depende de las necesidades que

ofrece la vida real. Son profesores todas las personas

que hablan al alumno; tan inconscientes e injenuos

son los que ensenan como el que aprende; nadie pien-

sa en gramatica. El resultado es infalible en el nino,

aunque se trate de varios idiomas a la vez. En el

adulto, el aprendizaje pasivo (comprender la lengua)

siempre se consigue satisfactoriamente en un tiempo

relativamente corto, cuya duracion efectiva depende
de la frecuencia del ejercicio i del talento natural del

alumno. La cultura solo influye por cuanto el que
sabe leer en su lengua patria, lo aprende lijero tam-
bien en el idioma nuevo, a no ser que la escritura sea

inni irrazonable (como en ingles). Leyendo libros i

diarios, el inmigrante dispone de un profesor mudo
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para cada momento desocupado. El conocimiento

activo de la lengua nueva casi siempre llega a un re-

sultado practicamente util (hacerse comprender), pero

mui variable en cuanto a la eorreccion del lenguaje

us ado.

Pasemos ahora a la segunda manera de aprender

idiomas estranjeros, el metodo escolar antiguo, cjue

hoi llamamos «gramatical». Este metodo ha nacido

en Europa en la epoca en que el latin habia dejado

de ser lengua hablada, pero se seguia estudiando, por

ser el idioma empleado en las obras cientificas, idio-

ma sin cuyo conocimiento se creia imposible toda

cultura superior. Se aspiraba en primer lugar a com-

prender las obras clasicas, pero tambien se siguio

cultivando el arte de escribir en latin. Solo en los

Seminaries de Filolojia Clasica se cultiva todavia

hasta cierto grado la conversacion en latin, pero solo

con relacion a asuntos cientificos del ramo. En los

jimnasios alemanes, ejercicios de conversacion en la-

tin ya eran mui raros hace cuarenta anos i despues

han caido completamente en desuso, asi como la

composicion literaria en ese mismo idioma. De la en-

senanza de las lenguas antiguas pas 6 el metodo cla-

sico a las modernas i reino casi sin contradiccion

hasta fines del siglo XTX. Algunas tentativas de me-

jora se notan desde comienzos del mismo siglo en los

sistemas analiticos de Jacotot i Hamilton. En ellas

se fundo, despues de 1850, el Metodo Toussaint- Lan-

genscheidt, del cual ya he hablado anterior mente;

pero este metodo se aplicaba casi esclusivamente a

1a, ensenanza de adultos sin profesor (autodidactico).
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La verdadera reforma comenzo en 1882. con el 11a-

mado «nuevo metodo».

Analicemos el metodo gramatical

.

Partiendo de la

base indudablemente correcta de que para conocer

un idioma nuevo es necesario aprender con que pa-

labras se espresan en el todos los conceptos que hasta

abora conocemos solo como inherentes a los vocablos

de la lengua patria, se reclamaba el aprendizaje de

los vocablos de la lengua estranjera. Pero, como tam-

bien es indispensable espresar la relacion gramatical

entre las palabras del discurso, ya sea por medio de

palabras auxiliares (preposiciones, conjunciones), ya

sea por medio de variaciones de las palabras mis mas
o por prefijos i sufijos, etc-., se ensenaban igualmente,

segun el modelo de la grama tica latina, en forma sis-

tematica, los accidentes de las partes de la oracion.

es decir, la declinacion de los sustantivos i adjetivos.

la variacion del jenero, la gradacion, la conjugacion

de los verbos, etc. Cada leccion contenia unos cuan-

tos vocablos i un par de reglas. Como sin verbo en

jeneral no hai proposiciones, se daban desde luego a

menudo algunas formas ver bales, sobre todo la ter-

cera persona de los auxiliares il a, ils ont, il est, ils

sont, i con este material se formaban fragmentos de

frases o frases enteras en numerosos ejercicios. A las

frases en frances, que se debian traducir al idioma

patrio, se agregaban otras parecidas en esta lengua

para traducirlas a la estranjera.

Con esta ensenanza sistematica pasaban coniun-

mente dos o tres anos antes de que se pudiera co-

menzar la lectura de trozos continuos de autores fa-

ciles. En las lenguas modernas dominaba el ejercicio

gramatical con frases sueltas en que «se aplicaban las
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reglas» a menuclo hasta los ultimos anos de la ense-

fianza escolar. El dnico fin de todos estos ejercicios

era la recta comprension de los autores leiclos. Como
este proposito se alcanza perfectamente, el metodo

en si no resnlta malo si solo se aspira a leer el idioma

estranjero. Presenta el, sin embargo, graves inconve-

nientes para la enseiianza escolar, como voi a tratar

de demostrarlo.

Las caracteristicas del sistema son dos: constante

esfuerzo de la memoria i de la reflexion. Los vocablos

se aprenden uno por uno, mecanicamente: cacla pa-

labra con su traduccion. Es un hecho innegable que

la mayor parte de las personas tienen dificnltad mui

grande en aprender asi vocablos sneltos, i que los

vuelven a olvidar con mucha facilidad. La palabra

estranjera se asocia mecanicamente con la traduc-

cion en la lengua patria; solo si las dos lenguas estan

emparentadas, como el frances con el castellano, o

el ingles con el aleman, presta a menudo ayuda la

semejanza fonetica de los dos vocablos. Pero, como

ya lo vimos mas arriba, la traduccion puede corres-

ponder solamente a una parte del significado variado

de la palabra estranjera. Por esto deberia aprenderse

por lo menos cada palabra en medio de una frase, o

mejor de un trozo contiuuo, para que el vocablo nue-

vo se presente en union con otros, junto con los cua-

les tenga realmente correspondencia el significado

que da la traduccion aprendida. Asociados asi en

grupos, los vocablos se sujetan mutuamente i se con-

servan mejor en la memoria. El aprendizaje rneca-

nico de vocablos sueltos reclamaba pues del alumno

un esfuerzo enorme i no lo suficientemente compen-

sado por el resultado, el cual era siempre de escasa
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utilidad. No dudo que el constante ejercicio de tales

trabajos de la memoria, aumenta poco a poco la faci-

lidad del aprendizaje, o mejor dicho, disminuye un

tanto su dificultad. Pero esto no constituye gran

ventaja, ya que en la vida real rara vez nos vemos

obligados a aprender series de cosas incoherentes,

como lo son los vocablos de unas cuantas frases suel-

tas sin unidad de idea.

Si bastaba este hecho para afirmar que la ense-

iianza de las lenguas antiguas por el sistema grama-

tical robustece la memoria, con mayor razon podia

a-firmarse que ejercita i agudece la reflexion; pues es

efectivo que el estudio de abstractas reglas gramati-

cales i su aplicacion en ejemplos artificiosamente pre-

parados, exije una constante concentracion de la aten-

cion i continuo esfuerzo intelectual, los cuales poco

a poco se trasforman en costumbre en los jovenes

alumnos. En este sentido tal enseiianza gramatical

reflexiva tiene el mismo valor «educativo» que se

atribuye a la enseiianza de las matematicas. Pero

tambien el mismo defector es sumamente cansada i

aburre soberanamente a los niiios menores de quince

aims, por que carece en absoluto de inter es sentimen-

tal (1).

Por causa del facil cansancio intelectual la ense-

iianza por el sistema gramatical en los anos inferio-

res puede adelantar solo mui lentamente, mientras

(i) Creo que hai cierto paralelismo entre la aplicacion de reglas

gramaticales en frases sueltas i los ejercicios de aritmetica i aljebra

abstractos por un lado, i por el otro entre el tratamiento de un tro-

zo eontinuo, un cuento cuyo contenido interesa al nino, i los pro-

blemas rnatematicos aplicados a la practica de la vida. Los ninos
prefieren siempre esta ultima categoria.
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que con alumnos de mas edad los pr ogres os son in-

comparablemente mas rapidos. Tambien es induda-

ble que el segundo idioma estranjero ofrece menores

dificultades que el primer o, i el tercero menores que

el segundo, como lo prueba el hecho de que el alumno

del jimnasio aleman aprenda con menor numero de

horas en griego tres o cuatro dialectos diferentes (el

atico de Jenofonte, Platon, Demostenes; el jonico de

Herodoto, el dialecto epico de Homero, etc.) que el

unico lenguaje ciceroniano del latin. En hebreo bas-

tan tres anos superiores con dos horas semanales cada

uno, para alcanzar a comprender la Biblia en una

lengua de indole enteramente distinta; i para el es-

tudiante de filolojia en la universidad un reducido

numero de horas durante algunas semanas es sufi-

ciente para permitirle la interpretacion de lenguas

nuevas, porque con el auxilio de la gramatica i del

diccionario puede casi siempre salir del paso por si

solo sin ayuda del profesor. Por lo demas, la dificul-

tad mas grande en el aprendizaje de todo nuevo

idioma estriba en el trabajo mecanico a que tiene

que sujetarse la memoria para retener el vocabulario.

Esta creciente facilidad del estudiante para la com-

prension filolojica de nuevas lenguas es, segun mi

opinion, una prueba para el valor educativo de la

ensenanza segun el antiguo metodo gramatical. Ud.

se inclina a negarlo en absoluto, diciendo (pajinas 81

i siguiente) que el veneer dificultades de una especie

no sirve para adiestrar al educando a veneer las de

otra. Yo creo, fundado en la esperiencia de la educa-

cion que yo mismo he recibido en mi juventud, que

una de las grandes ventajas que ha tenido para mi

la ensenanza gramatical de las lenguas antiguas se.
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gun el metodo tradicional, es la de haberme ensenado

a trabajar intelectualmente con enerjia e indepen-

dencia. Metodo eminentemente «activo», reclamaba de

nosotros, gracias al caracter abstracto de los ejerci-

cios gramaticales, una atencion concentrada, seme-

jante a la de una clase de calculo mental. Las tareas

domesticas eran cuidadosamente graduadas en su di-

ficultad. La disciplina i vijilancia en el cumplimiento

del deber eran estrictas. Como el alumno tenia miedo

de ir mal preparado a la clase, se esforzaba en satis-

facer cumplidamente al profesor, aun cuando la ta-

rea misma le pareciera mui poco grata e inter esante.

^Cree Ud. que esta educacion de la voluntad no vale

nada? Por mas citas que usted kaya acumulado en el

Capitulo VII i enelApendice I, no alcanza aconven-

cerine de la «falacia». Creo que el que por ejercicio

continuo logra formarse el habito de la concentra-

cion mental, el habito de cumplir con los deberes

impuestos, el habito de observar con cuidado i sacar

consecuencias lojicas de lo observado, ingresa con

una valiosisima adquisicion a la vida real, aunque

kaya practicado estos ejercicios con la interpretacion

de Homer o o Platon. Si no fuera asi, la mayor parte

de nuestra ensenanza seria superflua e inutil, porque

lo que la gran mayoria, aun de la jente culta, nece-

sit.a i emplea directamente en la vida practica de

todos los dias, no es mucko mas de lo que se ensena

en la escuela primaria superior, si se prescinde, por

supuesto, de los conocimientos profesionales, los cua-

les no se adquieren ni en la ensenanza primaria ni en

la secundaria, sino en la superior o en la tecnica,

cuando no simplemente en la vida practica de los

oficios i de los negocios. No recuerdo ningun mo-
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mento de mi vida en que me hayan sido de real uti-

lidad practica los conocimientos adqairidos en cos-

mografia, calculo con logaritmos, jeometria analitica,

i mil otras cosas mas. Muchas de esas nociones las he

olvidado casi completamente i, sin embargo, no creo

tiempo perdido el que en el colejio tuve que dedicar

a estas materias. Tienen la misma importancia para

mi que la gramatica griega para cualquier estudiante

aleman de injenieria, medicina o leyes.

El valor de la ensehanza clasica del jimnasio ale-

man, su superioridad como base de cultura jeneral

sobre cualquier otra clase de establecimientos, no se

debe en absoluto, como muchos lo han creido, al he-

cho de que se estudiaran lenguas muertas con prefe-

rencia a las vivas, sino al hecho de que en esas len-

guas se hacia una intensiva lectura cultural durante

seis anos (desde el cuarto al noveno) en latin, i du-

rante cuatro anos en griego. El tiempo dedicado a

esta tarea comprende, segun los Lehr'pldne und Lehr-

aufgaben (1) del ano 1901, 27 horas semanales en

latin i 21 en griego. La lectura no se limita a una

simple traduccion, sino que se exije un minucioso

analisis de las ideas en aleman, lo que redunda en

beneficio del idioma patrio. Recuerdo hasta hoi como

hemos discutido cuestiones administrativas i judi-

ciales con motivo de la lectura de discursos forenses

de Ciceron, como hemos estudiado problemas de filo-

sofia i de retorica, con la lectura de obras de Ciceron

i de Platon. Siendo la cultura greco-latina la base de

la cultura europea moderna, su estudio serio en las

(i) No se trata de dos publicaciones, como Ud. parece creer, sino

de un solo folleto de 76 pajinas.
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fuentes mismas da motivo para tratar detenidamen-

te una infinidad de cuestiones literarias, morales, so-

ciales, esteticas, historicas, etc. La misma dificultad

de la traduccion al idioma patrio, obliga al analisis

detallado de los pensamientos. De paso observare

que la mayor parte de los profesores exijian a sus

alumnos que las traducciones se hicieran en aleman

castizo i no literalmente.

La preparacion domestica para la correcta inter-

pretacion de los autores leidos en clase, i la lec-

tura privada de trozos largos, controlada por el pro-

fesor, que revisaba periodicamente los cuadernos de

preparacion, en que debiamos apuntar las palabras

desconocidas, o nos pedia breves resumenes de lo

leido, constituian uno de los ejercicios mas prove-

chosos de nuestra ensenanza. Recuerdo que de esa

manera nos veiamos obligados a leer en casa todos

los libros de la Iliada que no alcanzabamos a tratar

detenidamente en clase. Hasta recuerdo que alcance

a leer, por gusto propio, una comedia de Plauto, tra -

bajo entonces para mi harto dificil, i que el rector del

Liceo de Metz me invito junto con otro condiscipulo

a su casa, durante algunos meses una hora cada se-

mana, para ayudarnos en la lectura privada de una

trajedia de Euripides, que nos habiamos comprome -

tido voluntariamente a preparar.

Si insisto en tales detalles de la antigua ensenanza

clasica alemana, es porque con la lectura de ciertas

pajinas dela obra de Ud. los profesores chilenos po-

drian formarse la idea de que no liai cosamas inutil

i disparatada que el estudio del griegoi latin, con el

cual los alumnos de antano habrian perdido lastimo-

samente su tiempo, en vez de adquirir «conocimien-
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tos practicos, utiles para la vida real». Muchos edu-

cacionistas creen que la ensenanza de matematicas

i otras «ciencias exactas» es la que tiene mas alto va‘

lor educativo, porque desarrolla mas poderosamente

la facultad del raciocinio i solo comunica nociones

utiles. No niego el valor educativo de las ciencias

exactas, pero su lojica es una lojica sui generis, en la

que toda pregunta requiere invariablemente como
contestacion un «si» o un «no» absolutos. La lojica

de la vida humana es relativa i subjetiva, i lo que es

bueno en una situacion deter minada, puede no serlo

en otra. Esta lojica elastica se ejercita mucho mejor

con problemas gramaticales, con observaciones de la

vida real humana en la clase de historia i en la lec-

tura e interpretacion de buenos autores, que con pro-

blemas matematicos i fisicos. Lo que ante todo im-

porta en la ensenanza secundaria no es la cantidad

de nociones practicas, buenas para ganar diner o, sino

la formacion del caracter i del criterio del educando,

la observacion minuciosa de los antecedentes de cada

cuestion para sacar las conclusiones i consecuencias,

el «trabajo propio», en fin, para decirlo en una pala-

bra. En este respecto los ramos filolojicos e historicos

tienen tanto valor como las ciencias exactas i natu-

rales.

La importancia, desde el punto de vista educativo,

de la ensenanza gramatical, que Ud. injustamente

tilda de «falacia», no consiste naturalmente en los

ejercicios de declinacion i conjungacion (mera cues-

tion de memoria), sino en el anaiisis sintactico cons-

ciente que se ve obligado a hacer el alumno cuando

se le exije la traduccion de un periodo estranjero a

la lengua materna. Este trabajo es, por supuesto,
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tanto mas dificil cuanto mas distinta es la indole

sintactica de los dos idiomas. Por eso nuestros alum-

nos aprenderian mas, respecto a la funcion gramati-

cal de los casos, analizando un trozo latino o aleman

que con uno trances o ingles.

Pero ya hemos dicho repetidas veces que para el

dominio oral de una lengua se necesita ante todo la

gramatica inconsciente, adquirida por la mera prac-

tica de la conversacion i de la lectura; en cambio

para la ortografiacorrecta del trances es indispensa-

ble el analisis gramatical. El verdadero estudio de

los fenomenos gramaticales del idioma patrio se pue-

de hacer unicamente en los ailos superiores, por que

requiere i comunica nociones de lojica i de psicolojia.

Para ser fructifero debe efectuarse por medio de la

comparacion con otras lenguas; pues solo por «la

oposicion» con otra manera de pensar es posible com-

prender lo caracteristico de la psicolojia del alma

nacional. En mi opinion, seria conveniente liacer ji-

rar la ensenanza de la lojica i psicolojia al rededor

del analisis filosofico del idioma. De todos modos este

estudio del alma humana constituye la materia mas
dificil i abstracta de toda la instruccion secundaria

i vendria mejor en un setimo i octavo ano de huma-

nidades que en nuestro sesto actual. La gramatica

elemental, tratada en los anos inferiores, puede solo

dar denominaciones i clasificaciones de las formas i

de las funciones linguisticas i no tiene valor sino en

su caracter de «preparatorio». Como el estudio de la

gramatica siempre debe tratar de ser comparative,

reclama naturalmente del profesor de castellano un

conocimiento, teorico al menos, de todos los idiomas

estranjeros que estudian los alumnos, i de los profe.
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sores de lenguas estranjeras el conocimiento de la

gramatica cientifica castellana, conjuntamente con el

dominio completo i practico del idioma. La grama-

tica es nna ciencia; su estudio contribuye a aguzar i

poner en ejercicio las facultades del educando. En
cambio, bablar nna lengua es un arte; por consiguien-

te, el aprendizaje de idiomas estranjeros por el me-

todo directo tiene en primer lugar solo valor artis-

tico: afina el oido, ajiliza la lengua, ediica el sentido

ritmico i musical, como lo hace en el idioma patrio

la clase de declamacion, arte tan descuidado en nues-

tros liceos. Pero, como el habla siempre espresa ideas

i sentimientos, el ejercicio del lenguaje incluye siem-

pre tambien ejercicio en la ajilidad i precision del

pensamiento.

Sibien Ud. admite estos hechos (paj. 63) agrega sin

embargo que, a la vez, el hablar lenguas estranjeras

«desarrolla la charlataneria i el espiritu de la farsa».

Con la misma razon podria Ud. condenar todas las

artes, i en particular el canto i la musica instrumen-

tal, porque hai no solamente artistas, sino tambien

aficionados
(
dilettanti

)
que esperimentan placer en

exhibir sus habilidades ante el publico. Tontos, los

hai entre todas las clases de la sociedad; pero es in-

justo condenar al artista i al aficionado modesto por

el solo hecho de que se encuentren a veces aficiona-

dos petulantes. Igualmente injustificada me parece

la opinion de Epstein (paj. 214) que «la poliglosia es

indiscutiblemente un tropiezo para la ideacion». Sin

duda no es una serial de intelijencia superior el que

una persona liable cuatro o mas idiomas de corrido,

i hasta, si se quiere, con correccion. La practica de

[a vida puede haberle dado la posibilidad de adqui-
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rir sucesivamente esas habilidades. Si el hablar con

fluidez la leiigua patria no es prueba de intelijencia

superior; si es un hecho que ciertos individuos tipnen

«el don de la palabra», que son capaces de pronun-

ciar un discurso con palabras altisonantes i figuras

retoricas i, a pesar de todo, son ignorantes, por no

decir peligrosos charlatanes: £como puede ser una

prueba de intelijencia el hablar cuatro idiomas?

0x4=0. Tampoco faltan sabios profundos, que pu-

blican libros llenos de valiosas investigaciones cien-

tificas, i son sin embargo incapaces de pronunciar

un brindis cualquiera sin turbarse.

Artes i ciencias son cosas diversas; nadie lo duda.

Sera talvez dificil que una persona liable dos o mas

lenguas con igual perfeccion i elegancia; pero no es-

casean los sabios que hayan publicado libros cienti-

ficos en diferentes idiomas, asi como hai insignes

musicos que tocan admirablemente varios instrumen

tos, aunque seran raros los virtuosi que puedan hacer

otro tanto. Si el hablar varias lenguas fuera un es-

torbo para el pensamiento, tocar varios instrumentos

deberia serlo tambien para la riqueza melodica del

compositor musical. No es asi, sin embargo.

Hai, por lo demas, frecuentes contradicciones en

su libro respecto a la cuestion de hablar varias len-

guas a la vez. Aqui dice que es posible, pero de ma-

las consecuencias; en cambio, en la pajina 26 declara

que «solamente en una lengua se piensa»; que los bi-

lingues i trilingues en Beliica, Suiza, Austria, etc.,

lo son solo aparentemente o resultan «seres psiqui-

camente anfibios i sin personalidad (!)». Lo unico

exacto es que desde el momento en que una persona

es capaz de conversar de corrido en dos o mas idio-
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mas, esta obligada a pensar cada vez en la lengua

que esta hablando. El que entiende nn discurso en

lengua estranjera tan perfectamente como en la ma-

terna, forzosamente durante toda la audicion esta

pensando en la estranjera: no habria tiempo para

traducir. Ninos de estranjeros en .America, que apren-

den desde su primera infancia tanto la lengua de sus-

padres, como la del pais, son verdaderos bilingues

por nacimiento. Tengo dos de estos «anfibios» en mi
casa i estoi observando su desarrollo linguistico con

toda atencion. A la mayor, que tiene cuatro anos, se

le dan a menudo encargos bastante complicados en

aleman i observo como los trasmite a la servidum-

bre chilena. Le garantizo que nunca he oido traduc-

ciones. La nina procede exactamente como los indios

adultos, de los cuales he hablado mas arriba. Ya que

no sabe nada de gramatica ni ha aprendido jamas

vocahlos aislados (como los alumnos del antiguo sis-

tema gramatical) no puede traducir, sino que vuelve

a pensar el encargo en Castellano i lo trasmite en un

lenguaje tan jenuinamente chileno como lo haria cual-

quier nino del pais en su unica lengua patria. Sin

embargo, en su aleman se notan de vez en cuando

castellanismos, jiros i construcciones inconsciente-

mente imitadas segun modelo espanol; no recuerdo

ningun ejemplo de lo inverso, jermanismos en Cas-

tellano.

Durante muchos anos he estado haciendo clases

en el Instituto Pedagojico alternativamente .en Cas-

tellano, trances e ingles. Conversaba enlos mismos

idiomas con mis amigos de las tres nacionalidades, i

ademas en aleman con mi familia. Es claro que esta

es una situacion hasta cierto punto anormal i que,

1 5 . ANALES J ULIO AGOSTO.
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cuando falta durante algun tiempo el ejercic-io en

una de las lenguas, tambien disminuye la facilidad

en el uso de la misma. Esto prueba solamente que

hablar es un arte. El mas perfecto musico que se ve

obligado a no tocar su instrumento durante algunos

meses, nota la disminucion de su habilidad, aunque

pronto la recupera. Mientras mas tiempo se lia de-

dicado al arte, mas solida i resistente es la habilidad.

Ninos hasta los seis anos de edad, pueden olvidar en

corto tiempo su lengua materna; pero mientras tanto

han adquirido otra nueva. El centro del pensamiento

mis mo debe tener cierta independencia del centro

linguistico, o de los diversos centros linguistic-os, si

hablamos varios idiomas. Me lo figuro algo semejante

a una maquina de escribir en que, oprimiendo un

boton, se cambia el color de la escritura. En cuanto

a mi, a menudo me sucede, que, si en un discurso en

trances cito algunas palabras de ingles, continuo la

oracion en la segunda lengua, o, al menos, me siento

inclinado a hacerlo asi, aunque a la primera palabra

noto el error i me rectifico: es como si hubiera es-

crito la cita con la cinta lacre i me hubiera olvidado

volver a la negra.

Vuelvo, despues de esta digresion, a hablar de la

ensenanza escolar de los idiomas segun el metodo
gramatical. Yencidas las primeras dificultades de la

gramatica i aprendida cierta cantidad de vocablos

por la traduccion de frases sueltas, se distribuia el

tiempo disponible entre la continuacion sistematica

de los estudios teoricos i su aplicacion a la lectura

de autores clasicos, de cuyo caracter i valor educa-

tivo ya he tratado estensamente. No insistire en ma-
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yores detalles acerca del valor jeneral que puede te-

ller la ensenanza debidamente liecha de los clasicos

antiguos. Si Ud. se interesa por la materia puedo
facilitarle un libro que contiene una entusiasta apo-
lojia de la ensenanza clasica, publicada liace quince
anos por un profesor universitario de San Peters bur-

go (1). No estara demas indicar que con este inten-

sive estudio de la antigiiedad que se hace en los jim-

nasios alemanes (i sin duda en forma parecida en los

establecimientos correspondientes de todos los paises

que cons er van a las lenguas antiguas un lugar pro-

minente en la instruccion secundaria, como Francia,

Inglaterra, Estados Unidos i otros), no debe confun-

dirse el aprendizaje elemental del latin, como se ha-

cia en tiempos pasados en los liceos chilenos i sigue

haciendose aun en los seminarios, que carece de todo

valor cultural. La ensenanza gramatical sistematica

es recomendable solo para jovenes de quince o mas
anos. Si yo recomiendo para el liceo ideal de ocho

(i) TH. Zielinski, La antigiiedad i nosotrcs
;

oclio conferencias

pronunciadas ante un publico ruso, en 1903, para contrarrestrar los

ataques de los adversaries que trataban de fomentar reformas en la

ensenanza publica en favor de lo que en Chile se llamaria hoi «rum-

bos practicos». Por supuesto que no he leido el libro en su orijinal

sino en traduccion alemana ( Die Antike und wir, Leipzig. 1905). Es

poco probable que haya traducciones a otras lenguas. El libro en-

cierra algunas exajeraciones, pero es digno de leerse precisamente

por un publico que no sabe por esperiencia propia lo que signiftca

la antigiiedad clasica para sus adeptos. All! se ve que no solo para

Alemania es enteramente falso que el latin se estudia solo «para

haberlo aprendido», por la jimnastica intelectual de la ensenanza

gramatical, como lo indicaUd. p. 74 citando a Poincare. Si la

opinion de ese autor es justificada, la ensenanza clasica del liceo

trances debe estar mui por debajo de la del jimnasio aleman.
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anos de humanidades que en los tres ultimos se en-

sehe el latin, parto de la base de que, con un metodo

racional (me lo figuro semejante al Metodo Toussaint-

Langenscheidt) se podria comenzar mui pronto la

lectura de buenos autores, pues el latin, si solo se

trata de comprenderlo, no es dificil para uno que

habla el castellano. Estas clases de latin deberian ser

«obligatorias» para los futuros estudiantes universi-

tarios de los ramos filolojicos e kistoricos del Insti-

tuto Pedagojico i para el Curso de Leyes, i «volun-

tarias» para los demas alumnos.

En una lengua muerta el metodo gramatical es

indudablemente el camino mas corto para llegar a

la lectura de trozos continuos cuya traduccion no

carezca de interes, como es el caso con las frases suel-

tas, que conviene reducir al minimo indispensable

para el ejercicio gramatical. Tambien en idiomas vi-

vos la lectura abundante es el metodo mas razonable

para perfeccionarse, el unico de que dispone el auto-

didacta. Conviene en este caso comenzar la lectura

con una traduccion a la vista, para reducir las con-

sultas al diccionario, que siempre resultan fastidio-

sas. Asi, con el tiempo, se adquiere el dominio pasivo,

la comprension del libro leido; pero eso si, sin que se

consiga nunca de este modo aprender a kablar el

idioma estranjero. Conozco mas de una persona culta

en Chile, que sobre la base mui insuficiente de la en-

senanza escolar antigua del ingles, solo por constante

lectura ha llegado a comprender i a traducir con fa-

cilidad cualquier libro ingles, aunque no entenderia

ninguna frase hablada. La comprension del lenguaje

oral puede solo prepararse en cierto modo por la lec-

tura en caso de que el estudiante haya aprendido por
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medio de la practica o de estudios foneticos la pro-

nunciacion correcta. La dificultad de la pronuncia-

cion depende mucho menos del numero de las voca-

les i consonantes i de sus combinaciones corrientes

que de la escritura historica. Si esta es mas o menos

fonetica, como en italiano i espanol, el estudiante

sin mayor es dificultades pronuncia en alta voz o in-

teriormente los sonidos verdaderos del idioma; mas

tarde, una vez obtenido el dominio pasivo visual por

la lectura, al oir la lengua hablada, en corto tiempo

consigue tambien el manejo oral, como a mi me su-

cedio con el italiano. Pero si la escritura dista mucho
de representar claramente la pronunciacion, como en

trances, ingles i ruso; si ademas hai vocales debiles

que unas veces se pronuncian, otras veces se supri-

men; si por ultimo el acento en las palabras largas

es incierto, como en las palabras latino- griegas del

ingles, o varia mucho dentro de las formas de una

sola palabra, como en ruso, nadie es capaz de prepa-

rar, ni mucho menos de conseguir, la comprension

de lo hablado con la mera lectura, sin la ayuda cons-

tante de un profesor.

Si nos preguntamos ahora cual es el metodo que

debe us arse en. la ensenanza escolar de los idiomas

vivos estranjeros, no cabe ninguna duda respecto a

la contestacion. El sistema gramatical reflexivo debe

escluirse: l.° por que es mui pesado para nihos me
nores de unos quince anos, i 2.° por que su empleo da

siempre el resultado incompleto i, para lenguas vi-

vas, insuficiente de ensenar solo la comprension del

testo leido.

De consiguiente, el unico metodo que puede reco-

mendarse para alumnos de diez ahos arriba (i para
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mas jovenes aun, con tal de que ya sepan leer i es-

cribir el idioma patrio), es el metodo que llamamos

«directo», que desde la primera bora trata el idioma

estranjero de un modo parecido al «natural» por me-

dio del cual se aprende siempre la lengua materna.

La diferencia entre ambos estriba principalmente

en que mediante la lengua patria el nino de uno a

seis anos aprende a conocer el mundo, a raciocinar;

i el liabla i el pensamiento se desarrollan en cons-

tante paralelismo. En el colejio el nino aprende solo

una nueva espresion para los conceptos que posee

ya unidos a las voces del idioma patrio. Pero en efec-

to, como ya lo vimos mas arriba, la correspondencia

entre dos palabras de idiomas distintos nunca es

completa respecto a la idea espresada. No basta con

aprender la traduccion de palabras, sino que hai que

variar la estension i el matiz de los conceptos: ingles

finger significa dedo, pero un espanol tiene veinte de-

dos, un ingles solo ten fingers; un mono tendria twenty

fingers como en Castellano, porque los dedos del pie

en ingles se llamanJows, como en nlemeai Zehen. Unre-

loj en ingles tiene «manos» (hands), en Castellano «agu-

jas», o «punteros». Una «cabeza» de ajos tiene «clien-

tes», en aleman Zehen, pero no ZdJine
;

en ingles no se

comprenderian ni los «dientes», ni los «dedos del pie».

Comparense en buenos diccionarios los significados

secundarios i metaforicos de palabras como cabeza,

mano, pie, brazo, pierna, pata, etc., con las voces que

en el sentido propio les corresponden en otros idio-

mas i se vera cuan incompleta es la correspondencia.

De ahi vienen las faltas lexicales en la segunda len-

gua, cuando se cree en la posibilidad de la traduccion

de palabras. Pero mas que nada la espresion de las
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relacion.es gramaticales esta siempre espuesta a su-

frir asimilaciones involuntarias a lo aprendido meca-

nicamente en la lengua materna. Si por el contraste

entre los dos sistemas la gramatica de ambos idiomas

llega a ser consciente, su estudio puede ayudar al

alumno que reflexiona en caso de dnda; pero para la

practica de la conversacion no sirve la teoria grama-

tical, sino unicamente su «mecanizacion», ejercitando

la traduccion de frasecitas castellanas a la lengua

estranjera que representen casos tlpicos de las diver-

jencias gramaticales, sobre todo en los pronombres,

las proposiciones, conjunciones i los verbos ausiliares

(tipos: el nino que estaba leyendo

—

l’ enfant qui lisait,

el hombre que veo —I’homme que je vois, cuando Ud.

se vaya

—

quandvous vous enirez; melodijeron

—

Ihave

been told so, etc., etc.) Bstos son los unices casos en

que la traduccion al idioma estranjero es un ejerci-

cio indispensable i de valor practico. La traduccion

inversa, del estranjero al idioma patrio, no sirve nun-

ca para aprender elementos nuevos, sino solo para

comprobar, en caso de necesidad, si el alumno ha

comprendido bien la frase o el vocablo estranjero.

En jeneral se puede averiguar lo mismo, valiendose

de preguntas en el idioma estranjero, que son mas

provechosas, porque constituyen a la vez un ejerci-

cio de conversacion, en el cual las palabras se mueven

dentro de la oracion. La gran ventaja del tratamien-

to de cuadros intuitivos es que en ellos se puede,

mostrando con el dedo, facilitar i vijilar la compren-

sion de las palabras i frases estranjeras sin recurrir a
,

la traduccion. Ademas presenta la posibilidad de unir

los vocablos nuevos en series lojicamente relaciona-

das, lo que favorece la retentiva.
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La relacion lojica de las palabras correspondientes

a una narracion continua que per mite el analisis ma-

terial por medio de preguntas i contestaciones, es el

segundo medio racional para aumentar el vocabu-

lario con palabras «vivas». Un tercer medio es el

Metodo Gouin, de las series de acciones formadas por

reflexion e intuicion interior. Aprender vocablos suel-

tos con su traduccion, como se liacia con el metodo
antiguo, es un ejercicio que debe prohibirse en abso-

luto por irracional i antipedagojico: tales palabras

no tienen vida natural, son «muertas».

Si se hacen de vez en cuando versiones de trozos

continuos, resulta ello un ejercicio util para el manejo

correcto de la lengua materna. La version de poesias

estranjeras es el ejercicio mas complicado que puede

ofrecerse en los anos medios i ademas mui provecho-

so, con tal que el profesor sea capaz de vijilar de cerca

las delicadezas del estilo Castellano. Profesores de

nacionalidad estranjera que no dominen bien el es-

panol, deberian evitar tales ejercicios, por que, mal

hechos, son contraproducentes: no ensenan nada res-

pect© a la lengua estranjera i corrompen el estilo

castellano. Por otra parte, liacer repetir mecanica-

mente versiones castellanas que ya no ofrecen difi-

cultad, es perder tiempo. Debe tener presente el pro-

fesor que el nino puede encontrar la espresion jenui-

na castellana solo cuando ya ha entendido el signi-

ficado del testo estranjero, i que es un metodo peli-

groso el tratar de hacer comprender un trozo estran-

jero mediante traduccion literal de todas las palabras.

Ya que hablo de la aplicacion del m'etodo directo pa-

ra la ensenanza de idiomas estranjeros, debo llamar su

atencion a algunas apreciaciones que se hallan en su
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libro i que estimo equivocadas. En la pajina 131, dice

Ud. que se pretende que la ensenanza escolar de seis

anos llegue en las lenguas estranjeras al mismo resul-

tado que en la materna se consigue solo en diez i ocho

anos. Los programas oficiales estan lejos de pedir tal

absurdo. Respecto al manejo oral se exije en ellos la

conversacion sobre asuntos de la vida diaria (natural-

mente dentro de la esfera del alamno, conforme a su

edad) i sobre trozos literarios narrativos i descriptivos.

No se pretende que el estudiante sea capaz de diluci-

dar cuestiones cientificas, teenicas, comerciales histori-

cas, etc. Cosas que en Castellano ofrecerian dificulta-

des, superables solo con particular esfuerzo, estan es-

cluidas del tratamiento en lengua estranjera. Pero, si

Ud. (paj. 172) reclama que solo se sepa hablarde asun-

tos «escoiares», temo que lectores incautos crean que

esta fuera del alcance del alumno hablar de un paseo

al campo, la biografia de un autor tratado o ei argu-

mento de una escena dramatica leida.

En la pajina 75 dice Ud.: «E1 metodo directo o na-

tural no mira sino al exito de hablar». ;De ninguna

manera! El objeto es iniciar al alumno en el manejo

pr&ctico del idioma, comunicarle lo mas esencial del

diccionario i de la gramatica (aunque sea inconscien-

temente), en fin, colocarlo, respecto al idioma estran-

jero, en una situacion aproximadamente parecida a

la que tiene en su lengua patria al ingresar a la es-

cuela. El manejo del lengua je en forma de conversa-

cion presupone solo el conocimiento practico, meca-

nico e inconsciente de los medios gramaticales que

espresan la relacion de las palabras en la oracion, i

la union de los vocablos estranjeros con sus eoncep-

tos. Es sabido que mientras hai que recurrir a la
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traduccion, mientras no se piensa en el idioma nue-

vo, es imposible entender una conversacion i con-

testar. El que solo ha aprendido a descifrar un testo

estranjero por el sistema gramatical con auxilio del

diccionario, no tiene el oido acostumbrado a «pescar

al vuelo» los sonidos i entender el significado de toda

la oracion, cuando las palabras pasan solo una vez

por su mente. Acostumbrado a tener delante de la

vista las letras que permanecen en su lugar, i a apli-

car el raciocinio gramatical a la interpretacion de los

elementos aislados, que poco a poco constituyen todo

el conjunto de la oracion, carece de la ajilidad indis-

pensable para comprender i contestar.

Por consiguiente, en oposicion a lo que Ud. dice

en la pajina 140, llego a la conclusion de que, aun

cuando se quiera ensenar solamente la lectura en un

idioma estranjero, el sistema mas conveniente i 16-

jico, seria comenzar la ensenanza con ejercicios de

conversacion segun el metodo directo, porque es mas
facil aprender a leer i a escribir, cuando se sabe com-

prender i hablar, que proceder a la in vers a. Con ni-

hos menores de quince anos cualquier otro procedi-

miento seria inconveniente. Solo si la ensenanza se

hace sobre la base de la conversacion constante, se

logra formar la memoria auditiva, que es normal-

mente el centro principal de la retentiva. Todo lo

que contribuya a robustecer la memoria auditiva,

es digno de ser acojido. En lenguas que tienen una

ortografia tan irrazonable como el trances i el ingles,

es indispensable ensenar la trascripcion fonetica de

las palabras, para complementar la percepcion audi-

tiva con el analisis visual. No se concluye de esto

que sea indispensable usar en los anos inferiores li-
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bros de lectura en trascripcion fonetica, pero estoi

tambien mui lejos de suscribir laafirmacion suya: «E1

empleo de testos foneticos es perjudicial» (paj. 173).

El provecho que pueden acarrear tales testos depen-

de de la habilidad del profesor i de la madurez de los

alumnos. He becbo una vez el ensayo con las Lec-

ciones de Cosas de P. Passy en trascripcion, con un
cuarto ano de humanidades, primer ano de ingles.

Alcance a tratar oralmente i hacer leer gran parte

del folleto, con gran ventaja en la claridad de la pro-

nunciacion; sin embargo las alumnas leyeron ademas,

i sin dificultad alguna, en el mismo ano todos los

trozos correspondientes de mi Libro de Lectura In-

glesa. No habiamos perdido tiempo con la trascrip-

cion, sino que lo recuperamos con creces al avanzar

mas rapidamente despues en la lectura ortografica.

Sin embargo, no recomendaria lisa i llanamente el

empleo de tales testos en trascripcion para cualquier

clase de primer ano de humanidades. Con alumnos

adultos los emplearia siempre.

Creo, pues, que no hai motive para ningun cambio

en nuestro programa de idiomas estranjeros, hasta

el cuarto ano de humanidades inclusive.

La ensenanza gramatical es inconsciente durante

las primeras semanas, dedicadas solo a ejercicios ora-

les. Desde que se comienza la lectura hai que hacer

ensenanza inductiva de la gramatica. El alumno mis-

mo, guiado por el profesor, ha de encontrar las re-

glas, lo que constituye un «metodo activo» de primer

orden, mui superior en su valor educativo al proce-

dimiento antiguo que comenzaba la leccion apren-

diendo mecanicamente la regia, para buscar en se-
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guida su aplicacion. Desde el cuarto ano se comienza

el estudio (en gran parte «repaso») sistematico de la

gramatica estranjera, comparada constantemente con

la patria. La gramatica impresa, cuyo uso deberia

hacerse obligatorio, para evitar la perdida de tiempo

que siempre trae (fuera de otros inconvenientes) el

dictado de reglas por el profesor, debe ser necesaria-

mente una gramatica escrita para ninos de liabla

castellana. Las gramaticas nacionales estranjeras, que

persiguen un fin enteramente distinto, con razon es-

tan prohibidas en los colejios en Alemania.

Este estudio sistematico de los principals feno-

menos de la gramatica, aun durante los anos supe-

riors, no debe perder su caracter inductivo. Esto

quiere decir que el profesor no comenzara nunca di-

ciendo una regia nueva a los alumnos, sino que ap un-

tar a en la pizarra ejemplos convenientes para la

regia, recojidos, en cuanto sea posible, de la lectura

anterior, i completados, cuando sea necesario, de la

gramatica. De estos materiales se deben sacar por

comparacion las conclusiones teoricas. Formulada la

regia, conviene ejercitarla por medio de una serie de

ejemplos dictados en Castellano, para que los alum-

nos los traduzcan en la clase misma o en su casa,

como tarea domestica. La principal tarea de los anos

superiors es, sin embargo, la lectura de autores.

Hasta el fin del cuarto ano de humanidades el

objeto de la ensenanza de idiomas estranjeros es es-

clusivamente practice: alcanzar el dominio de la len-

gua hasta el grado necesario para comenzar la cle-

tura provechosa de buenos autores. Creo que este

objeto se puede conseguir, al menos aproximada-
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mente, con el actual Plan de Estudios aprobado por

la Universidad. La unica dificultad es que el ingles i

el aleman, cuyo aprendizaje simultaneo es de desear

(aunque no se imponga todavia como obligatorio),

comiencen en nn mismo ano, el segundo de huma-
nidades. Sera dificil subsanar este inconveniente,

mientras no se aumente el numero de los anos del

liceo, reforma que tarde o temprano se impondra

imprescindiblemente, segun ya lo he dicho. Menos de

cinco anos de ensenanza de idiomas jermanicos no

convienen en ningun caso.

El escepticismo respecto al resultado posible de

alcanzar en ingles i, mas aun, en aleman, se debe en

gran parte al hecho de que en el ultimo decenio estos

dos idiomas se han estudiado casi en todos los liceos

solo durante tres anos, i aun cuando, segun el Plan

de 1901, se estudiaban como idiomas principals du-

rante seis anos, el resultado no podia ser satisfacto-

ry, ya que en los tres anos superiores solo se les asig-

naban dos horas semanales. La actual distribucion

de 18 boras semanales en cinco anos surtira resulta-

dos fructiferos en ingles. En aleman convendria dis-

poner de algunas horas mas. Entre tanto, habra que

reducir un poco las exijencias respecto a la correc-

cion del manejo oral i escrito del idioma, en beneficio

de la buena comprension del trozo leido.

Al terminar el cuarto ano de humanidades, nues-

tros alumnos, con profesores bien preparados i con-

cieqzudos, alcanzan en frances a comprender lo esen-

cial de un trozo na^rativo o descriptivo sencillo, con

una sola lectura hecha cuidadosamente por el profe-

sor, siempre que este esplique de paso el significado
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de las palabras completamente nuevas, ya sea inter-

pretando sn valor con circunloquios, en el idioma

estranjero, o dando sencillamente su traduccion, como
entre parentesis. Cuando tienen el libro a la vista

pueden contes tar toda clase de preguntas faciles, re-

lacionadas con el analisis material. Tambien deben

ser capaces de escribir en forma intelijible, aunque

no sin faltas,por supuesto, lo esencial del trozo estu-

diaclo .

En ingles el resultado no sera mui inferior; en ale-

man el analisis oral de un trozo facil sera menos

correcto, pero los alumnos al menos escribiran razo-

nablemente un dictado referente al argumento de un

trozo tratado.

E] niimero de trozos estudiados abarcara segun los

testos corrientes, basta fines del cuarto ano, unas

ciento veinte pajinas, mas o menos. Las palabras

aprendidas oscilaran alrededor de cuatro mil. Esto

significa que le alumno, con tres o cuatro anos de

ensenanza sistematica escolar (unas quinientas lec-

ciones) adquiere un vocabulario parecido al que po-

see en su lengua materna un nino de familia culta

de cuatro a cinco anos de edad. A la misma altura

estara su capacidad de comprender la lengua habla-

da, es decir, que entendera cuando se le hable en un
lenguaje sencillo de asuntos que haya previamente

estudiado. La facultad de espresarse oralmente en

la lengua estranjera eorrespondera tambien mas o

menos a la de un nino de cinco anos en su lengua

patria, aunque en aleman probablemente habra ma-
yor numero de incorrecciones. El caudal de lectura,

conocimiento de ortografia, facultad de escribir bajo

dictado o en composicion libre, seran parecidos a lo
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que sabe un nino en su lengua despues de los tres

anos de preparatoria. En ingles probablemente nues-

tro alumno chileno escribira con mejor ortografia que

el nino ingles de diez anos, pues, a todo lo dicho,

agregara la madurez jeneral de un joven de unos

quince anos, cuya intelijencia ha sido adiestrada con

la ensenanza variada de los diversos ramos que se

estudian en los cuatro anos inferiores del liceo i que

esta en la etapa en que ya ha comenzado la lectura

de obras literarias en castellano.

(Continuara)

.


